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Comisionado Presidente del 
INAI, del Consejo Nacional del 
SNT y Presidente del Comité 
Editorial de la Revista Digital 
del SNT

El reconocimiento de los derechos humanos en México ha sido alcanza-
do a lo largo del tiempo en contextos históricos trascendentales y de lu-
chas sociales que han dejado una huella imborrable en nuestra identidad 
como nación. 

En este contexto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, procla-
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, en 1948, 
estableció un estándar internacional que proclama que estos derechos 
humanos deben ser resguardados en todo el mundo, independiente-
mente de la nacionalidad, origen étnico, género, religión u otras caracte-
rísticas de las personas.

Sin embargo, la mera existencia de este marco normativo, tanto a nivel 
nacional como internacional, no constituye un escudo infalible frente al 
desafío continuo de garantizar de manera efectiva los derechos funda-
mentales de las personas. 

En México, los organismos garantes que integramos el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales tenemos la responsabilidad de proteger dos derechos huma-
nos, el acceso a la información y el de protección de datos personales.

Adrián Alcalá 
Méndez

Editorial
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Perso-
nales (INAI) es un pilar esencial en este siste-
ma, dotado de una autonomía constitucional 
forjada en respuesta a las demandas ciudada-
nas que surgieron ante la persistente opaci-
dad que aún enfrentamos en nuestro país. 

Dicha autonomía, no solo es un principio irre-
ductible para el desarrollo progresivo de los 
derechos de acceso a la información y protec-
ción de datos personales, sino que también es 
un componente esencial de un pacto social 
que une a la sociedad mexicana.

Este pacto debe ser nuestro norte, la brújula 
que nos guía, porque como autoridades, asu-
mimos la responsabilidad de honrar y respe-
tar este pacto más allá de consideraciones 
ideológicas o coyunturas políticas. Así pues, 
transgredir este compromiso no solo signifi-
caría dejar sin efecto una promesa esencial, 
sino también socavar el fundamento mismo 
de nuestro pacto social y, en última instancia, 
erosionar la confianza pública que nos ha sido 
depositada.

La autonomía de los Organismos Garantes no 
es simplemente un producto de procesos de-
mocráticos, sino también un fruto de las lu-
chas sociales que han buscado contrarrestar 
el poder absoluto, construyendo una verdad 
más allá de las narrativas políticas e institu-
cionales.

La sociedad busca empoderarse frente a las 
autoridades y la información pública, es una 
herramienta clave para hacerlo. Así, la autono-
mía de los Organismos Garantes también es 
un cimiento del principio de imparcialidad que 
debe regir al tutelar el derecho de acceso a la 
información, la protección de datos persona-
les y el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados.

Hoy, México ostenta una de las legislaciones de 
transparencia más avanzadas a nivel global y 
un Sistema Nacional de Transparencia sólido, 
que despliega acciones continuas de coopera-
ción, colaboración, promoción y difusión de los 
derechos que tutelamos. 

El legado acumulado por las conquistas en 
materia de acceso a la información y protec-
ción de datos personales nos impulsa a seguir 
decididamente en la lucha y a continuar for-
taleciendo el espíritu del SNT como instancia 
de coordinación fundamental para la vigencia 
de la transparencia a nivel nacional, en los tres 
órdenes de gobierno.

Este esfuerzo conjunto e integral contribu-
ye no solo a la generación de información de 
calidad, sino también a su aprovechamiento 
como un medio para facilitar el conocimiento 
y evaluación de la gestión pública, para pro-
mover el derecho de acceso a la información, 
la difusión de una cultura de transparencia y 
su accesibilidad, así como una fiscalización y 
rendición de cuentas efectivas.

Como mencioné previamente, en el contexto 
actual, la garantía de los derechos que tutela-
mos los organismos garantes de acceso a la 
información y protección de datos persona-
les enfrenta a desafíos significativos. Por ello, 
esta Revista Digital del SNT “México Transpa-
rente” y los textos que la conforman son una 
oportunidad para visibilizar que hablar de au-
tonomía es también hablar de libertades, así 
como para analizar temas cruciales como el 
control interno y el presupuesto de los orga-
nismos autónomos.

La autonomía, no es prescindible, sino una 
cualidad esencial de la libertad de decisión 
que posee cada organismo garante. 

Desde el SNT, hemos luchado reiteradamente 
por la apertura, fortaleciendo la participación 
ciudadana y la transparencia y la apertura gu-
bernamental, así como otras agendas vincula-
das con nuestra labor.

La expansión de los derechos humanos bajo 
el resguardo de nosotros, los organismos ga-
rantes, sabemos que es una tarea constante 
para fortalecer la garantía plena de los dere-
chos fundamentales y consolidar nuestra de-
mocracia. Esta tarea, hemos de tomarla con 
convicción y con decisión, porque preservar 
nuestra independencia es también una con-
dición necesaria para construir una sociedad 
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verdaderamente informada, libre y participa-
tiva.

La información derivada del acceso a la in-
formación, el cumplimiento de obligaciones 
de transparencia y las resoluciones de los 
organismos garantes, en múltiples casos, ha 
contribuido a develar casos de corrupción y 
detonado mecanismos de sanción ante irre-
gularidades identificadas. La información, por 
ende, no solo nos coloca como espectadores, 
sino que nos empodera como ciudadanas y 
ciudadanos con una voz que hacer valer en el 
espacio público.

La transparencia va más allá de la simple re-
velación de información; su esencia radica 
en empoderar a las personas para participar 
activamente en la construcción de políticas 
públicas, para construir confianza y para con-
tribuir al buen funcionamiento de una socie-
dad democrática.

No obstante, el desafío permanente radica en 
equilibrar la autonomía de los organismos ga-
rantes con la colaboración efectiva y una re-
lación de respeto con otras instituciones y la 
sociedad civil. 

La transparencia y rendición de cuentas van 
más allá de objetivos institucionales. Son un 
compromiso compartido como sociedad, para 
garantizar que las instituciones cumplan su 
deber de garantizar la transparencia y prote-
ger los derechos fundamentales.

En este sentido, la existencia de un Sistema 
Nacional de Transparencia nos invita a explorar 
las herramientas y mecanismos para fomentar 
la transparencia y el acceso a la información 
en México. No obstante, los productos del SNT 
no solo se limitan a la generación de informa-
ción, sino que también incluyen una vertiente 
de capacitación y promoción del derecho de 
acceso a la información como herramienta 
clave para empoderar a la sociedad. Talleres, 
seminarios, espacios participativos y acciones 
de socialización contribuyen a aumentar la de-
manda de información y fortalecer la cultura 
de transparencia en el país.

La colaboración entre el SNT y la sociedad civil 
emerge como un elemento esencial para po-
tenciar los productos y mecanismos existentes 
y debemos fortalecerla. La sociedad civil tiene 
un papel crucial al identificar áreas de mejora, 
promover buenas prácticas y defender los dere-
chos de las personas en diversas agendas.

Es necesario comprender que la transparencia 
no es un objetivo estático, sino un proceso di-
námico que requiere adaptación constante a 
los cambios en la sociedad. La revisión y actua-
lización periódica de los productos del SNT son 
fundamentales para garantizar su relevancia y 
eficacia a lo largo del tiempo.

Así, desde el SNT nos configuramos como un 
ente que aporta herramientas valiosas para la 
construcción de una sociedad más informa-
da y participativa. Este esfuerzo conjunto nos 
impulsa hacia adelante, con la certeza de que 
el desafío es constante pero que el valor de 
asumirlo es incuantificable, pues el acceso a la 
información no fue reconocido como derecho 
humano para comodidad de las autoridades, 
sino para empoderar a la sociedad y construir 
una relación con estas en un contexto de ma-
yor igualdad. 

El reto es permanecer y evolucionar de manera 
colectiva, porque la pluralidad es el corazón de 
la democracia.

En cuanto a la gestión interna y la asignación 
de recursos financieros para garantizar el fun-
cionamiento eficiente y transparente de estas 
instituciones, las reflexiones son necesarias. 
Un análisis de costo-beneficio justifica plena-
mente la existencia de organismos garantes 
que protegen derechos humanos, cuyo im-
pacto directo en la vida de las personas no se 
puede tasar monetariamente.

Asimismo, el control interno se erige como un 
pilar fundamental en la operación de los orga-
nismos autónomos. Su implementación eficaz 
asegura la integridad de los procesos internos, 
la protección de los activos y la consecución 
de los objetivos institucionales. Un sistema de 
control interno robusto no solo es una obliga-
ción legal, sino una estrategia esencial para 
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garantizar la eficacia y eficiencia en la ejecu-
ción de las funciones asignadas.

De esta manera, la evolución del control interno 
debe adaptarse a los cambios en el entorno, las 
tecnologías y las mejores prácticas de gestión. 
La auditoría interna, la evaluación de riesgos y la 
supervisión continua son herramientas clave en 
este proceso de adaptación y deben serlo en el 
actuar permanente de los organismos garantes. 
La transparencia en la implementación de con-
troles internos contribuye a generar confianza 
tanto interna como externa.

La asignación presupuestaria es otro elemento 
crítico para el desempeño de los organismos 
autónomos. La autonomía de estas institu-
ciones no puede entenderse plenamente sin 
considerar la importancia de un presupuesto 
adecuado. La evolución de los presupuestos 
debe ser proporcional al crecimiento de las fun-
ciones y desafíos a los que se enfrentan estos 
organismos.

Es imperativo reconocer que la autonomía no 
implica falta de rendición de cuentas. Por el 
contrario, la autonomía debe ir de la mano con 
una mayor responsabilidad y transparencia en 
la gestión de recursos, pues la sociedad tiene 
derecho a conocer cómo se utilizan los recursos 
públicos y cuáles son los resultados obtenidos.

En esta 8ª edición de la Revista Digital del SNT 
“México Transparente”, exploraremos a fondo 
eliminar todos estos temas, pues, cada uno de 
ellos, contribuye de manera significativa a la 
construcción de una sociedad más transparen-
te y participativa en México.

Esta revista digital representa un espacio de re-
flexión y diálogo sobre los avances y desafíos en 
materia de transparencia en México. 

Gracias a las personas autoras, colaboradoras y 
lectoras que hacen posible este espacio de in-
tercambio de ideas y conocimientos. Les invito 
a que sigamos promoviendo la transparencia, 
la rendición de cuentas y la participación ciu-
dadana, porque la construcción de una socie-
dad transparente es un camino permanente de 
mejora y aprendizaje, para que la transparencia 

sea la regla y la participación ciudadana sea la 
fuerza que impulse el cambio hacia el México 
que todas y todos anhelamos, para juntas y jun-
tos transformemos realidades. 
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COMITÉ EDITORIAL
DESDE EL

Magda Eugenia de Jesús 
Lozano Ocman

Comisionada Presidenta del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana 
Roo  IDAIPQroo y Coordinadora de los 
Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia

Como espacio de colaboración y libre al diálo-
go, el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, SNT a través de 
la Revista Digital “México Transparente”, 
mantiene la esencia de la vinculación perma-
nente entre sus instancias, para abrirse a todas 
las personas con información de interés ge-
neral, sobre todo relacionada con las buenas 
prácticas, que resultan de la activa dinámica 
de trabajo que en el fomento de la cultura de 
la transparencia y la garantía de los derechos 
humanos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales se tiene en 
cada entidad federativa.

Como instancia de coordinación y delibera-
ción, en este Sistema Nacional sostenemos la 
organización de esfuerzos de cooperación, co-
laboración, promoción, difusión y articulación 
permanente para que entre todas las perso-
nas se fomente la cultura de la transparencia 
y se les garantice los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y demás normatividad 
aplicable.

Con resultados claros y a la vista de todas las 
personas, es como este gran colectivo nacio-
nal ha ido evolucionando de manera trascen-
dental en nuestro país, lo que durante las siete 
ediciones de este importante medio informa-
tivo se ha venido presentando de manera pro-
fesional y puntualmente.

En esta octava edición, en la se abordarán in-
teresantes contenidos que versan sobre: Au-
tonomía y libertades; Productos del Sistema 
Nacional de Transparencia; Control interno 
y Presupuesto de los Organismos Autóno-
mos, con su evolución e importancia, es que, 
asumiendo con total compromiso la honrosa 
encomienda como Coordinadora Nacional de 
Organismos Garantes; expreso en una breve lí-
nea de tiempo el esfuerzo realizado:

En el año 2013, estando aún organizados como 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la In-
formación Pública, COMAIP (colectivo que se 
integraba por el conjunto de órganos garan-
tes del derecho de acceso a la información y 
de protección de datos personales de las 32 
entidades federativas y el entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, 
IFAI) para que las condiciones de las diferen-
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Desde el Comité Editorial

tes temáticas que atendemos en lo general se 
fortalecieran de forma adecuada en nuestro 
país; se brindó especial atención y seguimien-
to al proceso de la reforma constitucional en 
materia de transparencia y acceso a la infor-
mación cuyo contenido preliminar expuesto 
ante el Congreso de la Unión expresaba entera 
confianza para que sucediera este cambio, es-
tableciendo un verdadero sistema nacional de 
transparencia gubernamental y posicionando 
propuestas indispensables para nuestro país, 
que en lo general planteaban lo siguiente:

1. El texto constitucional debe ser muy 
claro para establecer Órganos Garantes 
con autonomía constitucional, especiali-
zados e imparciales. 

2. Para cumplir con el principio de expe-
ditez en la garantía de este derecho, las 
resoluciones de los Órganos Garantes 
deben ser definitivas e inatacables para 
los sujetos obligados. No así para las per-
sonas, que podrán recurrir al IFAI (ahora 
INAI) como segunda instancia cuando no 
estén conformes con las resoluciones de 
los órganos locales, o al juicio de amparo, 
ante el Poder Judicial.

3. Por lo anterior, no es conveniente per-
mitir a los sujetos obligados interponer re-
cursos de revisión ante la SCJN en contra 
de las resoluciones de los Órganos Garan-
tes; esta posibilidad retardaría la entrega 
de la información a los solicitantes. 

4. No es funcional facultar al IFAI (ahora 
INAI) para que pueda atraer recursos de 
revisión de las entidades federativas a 
discreción, pues ello atentaría contra la 
debida autonomía de los Organismos Ga-
rantes locales.

5. Estamos ciertos de la conveniencia de 
expedir leyes generales que establez-
can estándares mínimos en materia de: 
transparencia gubernamental y acceso a 
la información pública; protección de da-
tos personales, y archivos. Sin embargo, 
pretendemos que nuestras propuestas 
puedan ser consideradas especialmente 

con la inclusión de normas secundarias, 
en virtud de que los Órganos Garantes 
que integramos esta Conferencia, somos 
los que estamos directamente involucra-
dos con tan importantes temas al aten-
der nuestras encomiendas, lo que nos 
ha otorgado la experiencia suficiente y 
un panorama amplio sobre su situación y 
problemática actual.

6. Los partidos políticos deben ser suje-
tos obligados directos de la legislación en 
materia de transparencia, tanto a nivel fe-
deral como local, además de los fondos y 
fideicomisos públicos, las personas físicas 
y todo aquel que ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad. 

7. Es importante que la Constitución deter-
mine la obligación de todo servidor públi-
co de documentar sus actos de autoridad, 
para que la sociedad pueda realizar una 
revisión adecuada de su gestión.

Con la publicación de la Ley General de 
Transparencia en 2015, se confirma un gran 
logro nacional que prevalece a la fecha, al 
integrar cada uno de esos puntos, resaltan-
do la conformación de un Sistema Nacional 
de Transparencia y el pleno otorgamiento 
de la autonomía a cada organismo garante, 
partiendo del propio Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI).

Precisando que la división de poderes no se 
ve, ni será superada con la aparición de los 
órganos constitucionales autónomos o de 
Estado, sino por el contrario, se ve reforzada 
y complementada, toda vez que la compleji-
dad del Estado contemporáneo y la satisfac-
ción de nuevas necesidades de legitimación, 
legalidad y transparencia institucional en el 
desempeño de los deberes del propio ente 
estatal han obligado a encontrar nuevos me-
canismos organizacionales y uno de ellos es, 
precisamente, la autonomía, que debe seguir 
entre cada uno de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, aunado a que los órga-
nos autónomos son aquellos entes de dere-
cho público que derivan directamente de la 
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Constitución, sin adscribirse en alguno de los 
tres Poderes clásicos, con funciones públicas 
consideradas como políticas de Estado, cuyo 
espacio de autonomía es institucional y finan-
ciera en aras de un criterio de legitimidad y 
transparencia, y en el que pueden intervenir o 
no coordinadamente los Estados, los Munici-
pios y la sociedad civil organizada.

En la actualidad podemos identificar a estos 
órganos autónomos de manera clara, men-
cionando cuatro de sus principales caracte-
rísticas:

1. Garantes: Responsables de garantizar 
el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de 
datos personales.

2. Plena autonomía técnica de gestión: 
capacidad de decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organiza-
ción interna.

3. Imparciales y colegiados: Con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Autónomos: Especializados e imparciales.

Bajo estas características, en la sociedad moder-
na en la que nos encontramos, con relaciones 
sociales plurales, diversas, complejas, globaliza-
das, intercomunicadas y altamente especializa-
da, es fundamental contar con un sistema de 
gobierno armónico y funcional, basado en valo-
res, principios, derechos económicos, sociales y 
culturales, directrices, acciones y mecanismos 
que interactúen funcionalmente, correlacionan-
do medios con sus fines, que se traduzcan en 
planes con acciones eficaces y cuya meta sea 
proteger a la sociedad en la ejecución de ac-
ciones que resultan esenciales para la vida y su 
bienestar.

Por esas razones los órganos autónomos son 
indispensables en la evolución contemporánea 
del Estado Constitucional de Derecho, otorgán-
doles funciones estatales con el fin de obtener 
una mayor especialización, agilización, control y 

transparencia para atenderlas eficazmente ante 
las demandas de la población.

Se trata de órganos de equilibrio constitucional 
y político, cuyos criterios de actuación son pre-
servar la organización y el funcionamiento cons-
titucional, sin guiarse de intereses partidistas, 
garantizando el pleno ejercicio de dos derechos 
a las personas interesadas de información, aco-
tando así el poder de las autoridades.

Con relación al Sistema Nacional de Transparen-
cia (SNT) hasta la fecha se viene coordinando en 
el país la política pública de transparencia aba-
tiendo asimetrías en la información que propor-
cionan los sujetos obligados o entes públicos 
y partidos políticos, con la construcción de un 
marco institucional que impulsa la atención de 
obligaciones de transparencia con niveles de 
calidad que deben mantenerse mediante in-
centivos y medidas de apremio cuando sea ne-
cesario.

El SNT ha evolucionado, adaptándose a las cam-
biantes necesidades de la sociedad y las de-
mandas de un gobierno más transparente. Su 
impacto en la sociedad mexicana es innegable, 
a través de la consolidación de información ac-
cesible y la promoción de buenas prácticas gu-
bernamentales, el sistema ha contribuido a un 
aumento significativo en la conciencia ciudada-
na y el escrutinio público. Ejemplos de su papel 
destacado incluyen o asocian casos donde la 
intervención del sistema reveló prácticas irre-
gulares, impulsando la rendición de cuentas, así 
como la participación ciudadana y, la adopción 
de medidas correctivas.

En la era actual, caracterizada por la velocidad 
de la información y la interconexión global, la 
transparencia se erige como un pilar fundamen-
tal en la construcción y sustento de sociedades 
democráticas. La importancia de la transparen-
cia no solo radica en la rendición de cuentas y 
la gestión eficiente de recursos, sino también 
en la confianza que genera entre los ciudada-
nos y las instituciones. En un mundo donde la 
desconfianza puede minar la estabilidad social, 
la transparencia se convierte en un faro que ilu-
mina el camino hacia una convivencia más justa 
y equitativa.
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La transparencia se erige como la base funda-
mental sobre la cual se construyen sociedades 
justas y democráticas. En la cual, los Órganos 
Garantes desempeñan un rol esencial en la 
promoción y garantía de este principio funda-
mental.

Por lo que nuestra labor como colectivo na-
cional, no solo impacta en la relación entre el 
gobierno y los ciudadanos, sino que también 
contribuye a forjar un futuro donde la transpa-
rencia y la participación ciudadana sean ele-
mentos inseparables de la vida democrática.

En conclusión, la autonomía, el Sistema Na-
cional de Transparencia, el control interno y el 
presupuesto de los órganos autónomos son 
engranajes interconectados que impulsan la 
maquinaria de la transparencia en México. 

La Coordinación Nacional de Organismos Ga-
rantes, respaldada por la autonomía y fortale-
cida por un sistema estructurado, demuestra 
ser indispensable para el tejido democrático 
del país.

Al recapitular estos elementos, es imperativo re-
flexionar sobre el impacto actual y futuro de la 
coordinación nacional de organismos garantes 
en la transparencia y las libertades en México. La 
eficacia de estos mecanismos depende de un 
compromiso continuo con la mejora y el perfec-
cionamiento de sus funciones. Por tanto, en esta 
edición especial de la revista “México transpa-
rente”, es pertinente hacer un llamado a la ac-
ción para reforzar y ampliar estas estructuras, 
asegurando que la transparencia no sea solo un 
objetivo, sino una realidad arraigada en el tejido 
mismo de la sociedad mexicana.

Las perspectivas futuras deben orientarse hacia 
la innovación, la adaptabilidad y la consolidación 
de un sistema nacional que mantenga la trans-
parencia y la garantía de los derechos que tute-
lamos para beneficio de toda persona y como 
herramientas esenciales para el desarrollo sos-
tenible del México que todas y todos queremos.
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Comisionada del INAI, Coordinadora de la 
Comisión Permanente de Vinculación con 
el SNT del INAI y Coordinadora General de la 
Revista Digital del SNT “México Transparente”

Norma Julieta 
del Río Venegas

Honoré de Balzac1, dijo que “En las grandes cri-
sis, el corazón se rompe o se curte” y el corazón 
de nuestro país está curtiéndose.

Crisis, significa un cambio profundo y de conse-
cuencias importantes, en un proceso o una si-
tuación2; al observar lo que en los últimos años 
está ocurriendo en el país, no cabe duda que 
nos encontramos en uno de estos procesos, así 
que sin temor a equivocarnos, claramente po-
demos afirmar que México se encuentra hoy en 
una crisis en varios aspectos de la vida nacional, 
entre ellos en su modelo democrático, que, en-
tre otras cosas, ha conllevado a una crisis por 
diseño en las instituciones del estado mexica-
no. Decimos por diseño porque claramente es 
parte de una estrategia.

1  Novelista francés 1799-1850.
2  RAE, Disponible en: https://dle.rae.es/
crisis?m=form&m=form&wq=crisis

Y esta crisis institucional, no es poca cosa 
porque tiene un objetivo muy claro, desapa-
recer o disminuir las instancias que han sido lo-
gros ciudadanos, cuya construcción ha tomado 
décadas su construcción, que son fundamen-
tales para la salvaguarda de garantías indivi-
duales y procesos que apoyan el crecimiento 
económico y social en nuestra nación.

Contrario a lo que ahora quieren hacer creer, la 
creación de instituciones relevantes -del corte 
de las anteriormente mencionadas- en las últi-
mas décadas, no obedeció a la idea del engro-
samiento de un aparato burocrático per se, sino 
de concebir agentes de cambio y de estabili-
dad para el bienestar de la población, estamos 
hablando de instituciones y organismos que 
fueron concebidos en el interés de fomentar 
un equilibrio legislativo, jurídico y administrati-
vo en beneficio de los mexicanos y sobre ello 
podrán leer un poco más adelante.

Hemos sido testigos como al igual que otras 
instituciones y organismos en México, el Institu-
to Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales, INAI, 
y los 32 organismos garantes de las entidades 
federativas, han visto cuestionada su existen-
cia y su beneficio para la vida democrática del 
país. Sin embargo, su relevancia y permanen-
cia han sido demostradas; muestra de ello es 

MensajeMensaje
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la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que en beneficio de las mexicanas 
y los mexicanos, y en aras de hacer prevalecer 
y garantizar los derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales, el 
pasado 23 de agosto permitió al INAI sesionar 
nuevamente con cuatro de sus siete comisio-
nados, en respuesta a  la controversia constitu-
cional 280/2023 interpuesta por el Instituto el 
27 de marzo de este año, en la que demandó la 
omisión del Senado de la República para nom-
brar a tres Comisionados y solicitó la suspen-
sión de la aplicabilidad del artículo 33 de la Ley 
Federal de Transparencia, para que el Pleno pu-
diera sesionar con su integración actual.

Por lo que, a partir de esa fecha, seguimos se-
sionando y resolviendo los más de 8 mil recur-
sos que quedaron pendientes más los que se 
van acumulando de manera cotidiana. Segui-
mos trabajando y esperando a que se resta-
blezca el orden constitucional y que el Senado 
de la República concluya el nombramiento de 
los comisionados para que el Pleno del INAI 
quede conformado en su totalidad como lo 
prevé la Constitución, con siete integrantes.

Pero ante los embates y los ataques, la respues-
ta es trabajo, trabajo bien hecho y con compro-
miso; desempeñarnos como hasta ahora se ha 
hecho. 

Tienen en sus manos, estimadas lectoras, esti-
mados lectores, la octava edición de la Revista 
Digital del SNT “México Transparente” la cual 
es fiel reflejo del trabajo cotidiano del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales. En 
sus páginas, encontrarán un abanico de vo-
ces, ideas, acciones y programas emprendidos, 
pero sobre todo resultados de cada uno de los 
que integramos el SNT; porque es en los avan-
ces y en los resultados donde podemos medir 
el verdadero compromiso con el que se trabaja 
y se desempeña.

Este que es nuestro medio de comunicación, 
es parte de ese compromiso cotidiano, pasar 
sus páginas da cuenta del gran esfuerzo y com-
promiso del INAI, los 32 organismos garantes 
de las entidades federativas y los entes fede-

rales que integran el SNT, Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y el Archivo 
General de la Nación (AGN), además de toda 
una serie de actores externos de otras institu-
ciones, nacionales y extranjeros se que suman 
con nosotros a esta confluencia de propósitos 
y vocación por servir a nuestro país generando 
diálogo, sana discusión y creando conocimien-
to sobre los derechos que tutelamos.

Ya remarcaba el Dr. Sergio López Ayllón3 en la 
presentación de la séptima publicación, la cual 
se dio en el marco del Pabellón de la Transpa-
rencia de la Feria Internacional del Libro, FIL 
2023, en Guadalajara Jalisco; la importancia de 
nuestra revista, dijo que es el Sistema Nacio-
nal de Transparencia con “México Transparen-
te” el único sistema que cuenta con un medio 
de difusión que a la vez que actúa de vocero, 
contribuye a la construcción de la Cultura del 
Derecho de Acceso a la Información, de la Pro-
tección de Datos Personales y la rendición de 
cuentas, expone y difunde lo que hacen los or-
ganismos garantes y entes que lo integran y 
además genera una agenda informativa para el 
SNT sobre su esfera de competencia e interés.

En esta edición se incluyen las relevantes par-
ticipaciones que se dieron en  el marco de la 
Semana Nacional de Transparencia de Luis 
Carlos Ugalde Ramírez sobre “La contribución 
de Sistema Nacional de Transparencia en la 
consolidación de la democracia en México”; de 
Luis Raúl   González,  con su colaboración “Ha-
cia una nueva visión de los OCAs: discusiones 
a futuro en su contribución a los Estados en el 
siglo XXI”; Pedro Salazar Ugarte, que aborda el 
tema “Organismos Autónomos, la importancia 
de sus funciones al interior del estado demo-
crático”, entre otros.

Se da cuenta en esta entrega, de los productos 
que se generaron este año en el SNT, resultado 
del trabajo en las Comisiones temáticas del 
sistema, tales como la Política Nacional de Datos, 
la Carta de Derechos Digitales, La importancia 
del lenguaje ciudadano, entre otros.

3   Presentación de la 7ª edición de la Revista Digital 
del SNT “México Transparente” disponible en https://youtu.
be/gfNW0BXU16A?si=LC8zM4DxqssLkSum
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A través de nuestro medio de comunicación 
-que va por su segundo año de vida- se de-
muestra que da resultados el trabajo desde el 
federalismo cooperativo, que es posible la con-
fluencia institucional de ideas, de organización 
y resoluciones para alcanzar metas y fines co-
munes.

Todas estas particularidades e innovaciones 
de “México Transparente” hacen posible que 
se inserte dentro del grupo que Diana Owen4
denomina “los nuevos medios de comunica-
ción”, por ser de reciente creación y vincular su 
desarrollo y crecimiento en internet.

Explica que estos nuevos medios, a diferen-
cia de los medios tradicionales, son formas de 
comunicación que facilitan la producción, la 
diseminación y el intercambio de contenido… 
permiten la creación de plazas públicas digita-
les donde las opiniones se pueden compartir 
abiertamente, han creado nuevas vías para el 
compromiso que permiten al público contac-
tar…de formas nuevas y contribuir al flujo de in-
formación.

Quienes integramos el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales, estamos 
muy orgullosos de ser parte de estos nuevos 
medios de comunicación, contribuyendo así 
a la difusión de los derechos fundamentales, 
pues desde agosto de 2021, la Convocatoria 
“Desde la Sociedad” de México Transparen-
te ha abierto un espacio de presentación de 
ideas, de diálogo, de acercamiento, para a to-
dos aquellos que deseen publicar en nuestro 
medio de comunicación, se ha generado una 
zona donde han llegado novedosos puntos 
de vista provenientes de la sociedad civil, de 
la academia, de los estudiantes y compañeros 
trabajadores de los organismos garantes, hoy 
forman parte de nuestro acervo y sus muy ati-
nadas aportaciones han enriquecido las pági-
nas de cada una de nuestras ediciones.

El ejercicio del derecho a saber y del derecho 
a los datos personales han cambiado vidas, en 

4   Owen, Diana. “The New Mediá s Role in Politics.” 
In The Age of Perplexity. Rethinking The World we knew. 
Madrid: BBVA, 2017.

México, hay testimonios de ello; a través de co-
nocerlo y ejercerlo los ciudadanos se involucran 
en la vida pública y toman mejores decisiones, 
por ello debemos seguir trabajando en difun-
dir estas prerrogativas y continuar este diálogo 
con todos los sectores de la sociedad.

El corazón de una institución está conforma-
do por las personas que lo integran, aquellos 
ciudadanos que fungen un papel primordial 
en beneficio de sus semejantes. Somos mu-
chos los que día a día colaboramos en el Sis-
tema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les, en el INAI, en los Órganos Garantes de 
las entidades federativas; todos tenemos una 
alta encomienda constitucional y seguiremos 
coadyuvando con trabajo, compromiso y res-
ponsabilidad, porque son precisamente estas 
acciones las que día a día curten y distinguen 
nuestro desempeño.
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En el marco del 75 aniversario de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, vale decir que estos no 
se materializan solo con su reconocimiento. Para ha-
cerlos efectivos, se debe disponer de un entramado ju-
rídico-institucional que garantice su respeto, asegure la 
investigación de las violaciones a los mismos, así como la 
reparación integral a las víctimas.  

Para lograrlo, se requieren instituciones fuertes y con 
amplias potestades, porque solo así pueden fungir como 
contrapeso de los poderes públicos y defender a las per-
sonas de manera cabal.

En este número, las y los lectores encontrarán tres ejes 
temáticos que fortalecen la garantía de los dos derechos 
humanos por los que velan el INAI y los Organismos Ga-
rantes locales: 1) la autonomía y libertades; 2) los produc-
tos del Sistema Nacional de Transparencia y 3) el Control 
Interno, así como los presupuestos de los organismos au-
tónomos.

En primer lugar, es preciso señalar que el diseño institucional 
que dota de autonomía a los Organismos Garantes representa 
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Comisionada del INAI y 
Coordinadora de la Comisión 
Permanente de Capacitación 
y Cultura de la Transparencia 
del INAI.
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el elemento esencial para el cumplimiento de 
sus funciones de manera imparcial. Además, 
ha sido el resultado de un nuevo paradigma 
de noción ciudadana, en el que las personas 
no son espectadoras frente al gobierno, al 
contrario, se les reconoce como vigilantes y 
copartícipes de las decisiones públicas.  

Así, no es fortuito que, luego de una larga lu-
cha ciudadana, la reforma al artículo 6° cons-
titucional, del 7 de febrero de 2014, dotara de 
autonomía técnica y de gestión al INAI, cuyo 
objetivo es la garantía plena del acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales en el ámbito federal.

En este sentido, Sergio López Ayllón (2020, p. 
30) señala que la novedad más importante de 
esta reforma se encuentra “en el diseño insti-
tucional” pues otorga plena autonomía cons-
titucional al órgano garante federal; amplía 
su competencia para incluir a todos los po-
deres y organismos constitucionales autóno-
mos federales; le permite conocer en revisión 
las decisiones de los órganos garantes de las 
entidades federativas, y le otorga legitimidad 
para dirigir un sistema de coordinación entre 
las entidades federativas, a través del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT). 

A su vez, esta ola de reformas fue crucial para 
consolidar el sistema federalista del Estado 
mexicano en la materia, pues la cooperación 
de las entidades federativas se fortaleció con la 
integración del SNT, cuyas atribuciones “están 
encaminadas al establecimiento de herramien-
tas conjuntas y útiles para todos los miembros 
que la integran [...], cuyo objetivo último es la 
defensa, garantía y promoción de los derechos 
de acceso a la información y protección de da-
tos personales” (Guerrero, 2020, p. 110).

Lo que me lleva a abordar el segundo tema 
medular de este número: los productos, ya 
sea políticas o agendas de acción común, 
que han emanado del Sistema Nacional de 
Transparencia. Al respecto, vale decir que el 
SNT se concibió como una estructura que de-
bía incluir la participación de la Auditoría Su-
perior de la Federación, el Archivo General de 
la Nación, el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, el INAI, así como a los organismos 
estatales de transparencia del país; para así 
fortalecer la coherencia y consistencia, tanto 
de las normas como de las buenas prácticas, 
identificadas como funcionales a los objeti-
vos deseados en los tres órdenes de gobierno 
(Peschard, 2019, p. 34). Por ello, desde su pues-
ta en marcha, el SNT ha sido muestra de un 
auténtico federalismo cooperativo, en el que 
todos los integrantes abonan al desarrollo de 
las políticas y proyectos de los dos derechos 
humanos que se tutelan.

Para muestra, sólo en los últimos años, este en-
tramado de colaboración impulsó la creación 
de un buscador general y buscadores temá-
ticos en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia (PNT), como el padrón de beneficiarios, 
servidores públicos sancionados, presupuesto 
anual asignado, ejercicio del presupuesto y 
resoluciones, entre otros (Informe de Labores 
del INAI, 2022, p. 51).

Es claro que el SNT ha dado pauta a la crea-
ción de espacios de coordinación, colabora-
ción, diálogo, discusión, análisis y propuestas 
que permiten la elaboración de lineamientos, 
indicadores y políticas encaminadas a propi-
ciar más y mejores métodos de apertura infor-
mativa y de rendición de cuentas. Asimismo, 
ha permeado en la garantía de otros derechos 
humanos, porque articula la cooperación en-
tre entidades federativas tomando en cuenta 
las particularidades de cada región para emitir 
soluciones integrales. 

Destaco la incidencia del trabajo de los inte-
grantes SNT en la defensa de los derechos 
de los sectores sociales más vulnerables; por 
ejemplo, en materia de género, se han trazado 
cuatro líneas de acción diferentes: en primer 
lugar, se ha aumentado la capacidad institu-
cional para atender asuntos de género con la 
creación de la Comisión de Derechos Huma-
nos, Equidad de Género e Inclusión Social; en 
segundo lugar, se han realizado evaluaciones 
y análisis sobre los retos vigentes en la mate-
ria, como sucedió en el foro “Panorama actual 
de la perspectiva de género en el Sistema Na-
cional de Transparencia”; en tercer lugar, des-
de una perspectiva preventiva, se han emitido 



20

En la Opinión de

documentos como el “Decálogo para el Forta-
lecimiento del Enfoque de Derechos Humanos, 
Igualdad de Género e Inclusión Social”, a fin de 
realizar acciones de prevención de la violencia 
de género en las actividades de los organismos 
garantes del país. 

En cuarto lugar, con mención especial por su 
incidencia, el Buscador de género en la PNT 
permite que la sociedad acceda a información 
vinculada con los datos publicados en obliga-
ciones de transparencia, solicitudes de infor-
mación, recursos de revisión y cumplimiento 
de los organismos de transparencia, con sólo 
indicar una o más palabras, con perspectiva de 
género.

Otro ejemplo claro de los productos que el SNT 
ha impulsado es el Plan Nacional de Socializa-
ción del Derecho de Acceso a la Información 
(PlanDAI), a través del cual los organismos 
garantes han articulado esfuerzos en el dise-
ño y desarrollo de acciones de socialización 
del derecho de acceso a la información. Esta 
política ha propiciado que cada vez más per-
sonas conozcan el derecho de acceso a la in-
formación y, al mismo tiempo, lo utilicen como 
instrumento para mejorar sus condiciones de 
vida y entorno; como resultado, el INAI acercó 
el conocimiento de este derecho a más de dos 
mil setecientas personas en el periodo de 2021 
a (2022), a decir del último Informe Nacional 
de Resultados del PlanDAI.

Con estas acciones, la ciudadanía cuenta con 
la posibilidad de acceder a información de utili-
dad para realizar diagnósticos certeros sobre la 
situación de determinada problemática social 
y, con base en dichos datos, posicionar las ne-
cesidades de la población en la agenda pública 
o plantear soluciones. 

Sin duda, en su conjunto, los organismos autó-
nomos se han convertido en parte medular de 
nuestra consolidación democrática, pues cum-
plen con distintas funciones: desde fortalecer 
el sistema de contrapesos, pasando por resol-
ver necesidades complejas propias de las ad-
ministraciones modernas, y hasta proporcionar 
canales efectivos de participación ciudadana.

Es por ello que, quienes formamos parte de 
esta oleada de transición democrática, tene-
mos el compromiso constitucional de actuar 
con integridad y ética, a fin de asegurar el for-
talecimiento de las instituciones, al tiempo 
que apuntalamos la participación ciudadana y 
los derechos humanos.

Lo anterior, me lleva a abordar el tercer eje 
temático de esta publicación: el Control 
Interno y los presupuestos de los organismos 
autónomos. Tal como fue referido con 
anterioridad, la autonomía constitucional con 
la que se ha dotado a los organismos garantes 
en materia de transparencia y protección 
de datos personales, también les ha dado la 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización 
interna. 

En esta tesitura, la independencia y autono-
mía puede ser evaluadas también en función 
de su soberanía presupuestaria, la cual resul-
ta un componente significativo que permite a 
los organismos autónomos diseñar, presentar 
y administrar su propio presupuesto para el 
logro de sus objetivos. Un presupuesto sufi-
ciente permite una gestión ordenada, ya que 
un escenario contrario conllevaría a la falta de 
eficacia y, con ello, de credibilidad y acepta-
ción social (OEA, 2016, pp. 126-127).

Ante tal escenario, es preciso aclarar que la 
autonomía presupuestaria no es una cualidad 
que deba asociarse a la opacidad o la toma 
de decisiones que lleven a la falta de control 
institucional. Por el contrario, es una facultad 
constitucional que permite el pleno ejercicio 
de las facultades encaminadas a garantizar 
dos derechos fundamentales y que son 
vigiladas por agentes de control. 

En ese marco, uno de los medios más impor-
tantes es, justamente, la implementación de 
un modelo de control interno, ya que reduce 
los riesgos y asegura el cumplimiento de los 
objetivos institucionales desde un esquema 
preventivo, lo que incrementa el dinamismo 
institucional y la confianza de la ciudadanía, so-
bre el correcto uso de los recursos públicos.  
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En la Opinión de

En síntesis, a partir de este robusto ecosistema 
de transparencia en México, se ha logrado 
mejorar la administración cotidiana de los 
asuntos públicos, incentivar la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas, así como 
la generación de acciones que coadyuven 
a prevenir y erradicar la corrupción, la 
impunidad y la ineficacia de las organizaciones 
gubernamentales.

Por ello, estoy convencida que este número 
aclarará las constantes dudas que en los últi-
mos tiempos han surgido sobre la relevancia 
de la autonomía de los organismos garantes 
de transparencia y protección de datos per-
sonales. Particularmente, a partir del conoci-
miento de los productos emanados del SNT, 
que fueron concebidos para promover una 
cultura de la rendición de cuentas y el debido 
tratamiento de datos personales. 

Sin duda, se trata de ejes temáticos, de ma-
nera conjunta, representan el engranaje per-
fecto para la consolidación de un entramado 
institucional encargado de la protección de 
los derechos humanos desde el más amplio 
espectro.

Para finalizar, solo quiero agradecer a quienes 
me acompañaron en mi gestión como 
Presidenta del INAI y a quienes hicieron posible 
este proyecto editorial. Este es el último número 
que introduzco. Corresponderá al Comisionado 
Presidente Adrián Alcalá Méndez hacerlo en lo 
sucesivo. Le deseo el mayor de los éxitos. 

Durante estos ocho números de la Revista 
México Transparente, hemos logrado construir 
un espacio de escucha y debate en torno a los 
temas que nos competen. Estoy segura de 
que, en lo sucesivo, esta Revista se consolidará 
como un espacio para el análisis agudo, la 
socialización y la identificación de ideas y 
perspectivas innovadoras. No hay agenda ni 
institución que se mantenga fuerte desde la 
inmovilidad, por lo que deseo que este espacio 
sea una fuente de ideas para mantenernos 
a la vanguardia y a la altura de las exigencias 
ciudadanas.

Gracias por su colaboración durante estos años. 
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La transparencia y rendición de cuentas son dos factores 
importantes para mejorar la gestión pública. En ese senti-
do, el presente trabajo expone el proyecto para el Primer 
Foro de Evaluación de la Gestión Pública donde se evalua-
rán indicadores específicos relacionados con la gestión del 
Ayuntamiento del municipio de Mexicali, Baja California. 
Este proyecto se realiza de forma colaborativa entre ins-
tituciones del sector público y el sector privado, con la in-
tención de que a partir de las mesas de diálogo se generen 
propuestas de mejora para el desempeño de la gestión.

En el presente documento se pretende desarrollar los con-
ceptos relacionados a la gestión pública y gobierno abierto, 
llevando a cabo un análisis enfocado en los indicadores que se 
emplean con el fin de evaluar el funcionamiento de la sociedad 
y el gobierno en conjunto, desde el enfoque de la transparen-
cia. Señalando de manera oportuna que el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California, funge como Órgano 
Garante, siendo objetivo e imparcial al momento de valorar y so-
meter a la crítica los temas relacionados con gobierno abierto.

Una de las actividades que realizaremos en el 2024 consta del 
trabajo en equipo del ITAIPBC, la UABC, el Ayuntamiento de 
Mexicali y las cámaras empresariales del municipio, donde a 
través del gobierno abierto y la transparencia proactiva evalua-
remos indicadores del Municipio de la capital Bajacaliforniana, 
este proyecto será presentado en este artículo. 

La gestión pública comprende lo relativo a la administración de 
recursos de forma eficiente, sustentable y eficaz por parte del 
gobierno; por consiguiente, tiene como funciones el elaborar y 
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aplicar las políticas públicas correspondientes, 
identificar problemas existentes o necesida-
des a ser cubiertas, propiciar el mejoramiento 
y bienestar de la entidad que se trate, así como 
las condiciones de vida de las personas que la 
integran (Guerrero, 2019).

Lo anterior responde a la necesidad de promo-
ver y fomentar la Transparencia Proactiva, la cual 
es definida como “un conjunto de actividades 
mediante las cuales se busca identificar, gene-
rar, publicar y difundir información adicional a 
aquella que ya es considerada como obligatoria 
por la Ley General de Transparencia por parte de 
las instituciones públicas” (Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, 2023) y sirve para ge-
nerar conocimiento público, útil y claro dirigido a 
las necesidades de sectores de la sociedad. 

En ese sentido, la gestión deberá ser transpa-
rente, cuantificable y en todo momento diná-
mica, debido a que se encuentra en constante 
desarrollo acorde a la realidad cambiante de la 
sociedad a la que se gobierne, y para ello es pri-
mordial evaluar el desempeño de las autorida-
des; la aplicabilidad, utilidad y aprovechamiento 
de las políticas públicas, obras realizadas, pla-
nes de desarrollo, acciones preventivas, entre 

otros ámbitos que conforman a la administra-
ción pública. 

Consecuentemente la gestión pública implica 
la planificación, organización, movilización de 
todo tipo de recursos: materiales, humanos, 
tecnológicos y metodológicos. Lo anterior, a 
través de objetivos y metas definidos de ma-
nera concreta, dicho de otra manera; es nece-
sario desarrollar una unidad de medida para 
el monitoreo del sector público en las temá-
ticas de interés que afectan a los gobernados: 
finanzas, salud, seguridad, educación, infraes-
tructura, etcétera; denominados indicadores 
de gestión pública.  

Los indicadores son instrumentos de medi-
ción que permiten señalar un fenómeno espe-
cífico e identificar sus cambios dentro de un 
periodo determinado (IMC, 2010). Cabe seña-
lar que estos, son el producto resultante de la 
investigación orientada a mitigar las proble-
máticas sociales, por lo que tiene una serie ob-
jetivos a cumplir: el diagnóstico de los factores 
contextuales; la identificación del avance de 
cumplimiento; la cuantificación de los logros 
derivados de la implementación de políticas 
públicas; la medición de la efectividad y el im-
pacto de las acciones llevadas a cabo.

Cuadro No. 1. Tipos de Indicadores en la gestión pública

Fuente: De gestión, G. P. la E. e. I. de I. (s/f). Los usos de los indicadores en la gestión pública. Gob.ar. Recuperado el 7 
de diciembre de 2023, de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_usos_de_los_indicadores_en_la_gestion_
publica.pdf

Aunado a esto y desde la perspectiva de la 
transparencia, es preciso abordar la definición 
de gobierno abierto, el cual acorde al Instituto 
Nacional de Transparencia, Accesos a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales; es un esquema de gestión y de 

producción de políticas públicas orientado 
a la atención y la solución colaborativa de los 
problemas públicos, con base en colegiados 
plurales y, en cuyo trabajo, convergen la 
transparencia proactiva y la participación 
ciudadana en cocreación como criterios 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_usos_de_los_indicadores_en_la_gestion_publica.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_usos_de_los_indicadores_en_la_gestion_publica.pdf
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básicos, para generar un ambiente de 
rendición de cuentas e innovación social.

El concepto de gobierno abierto es amplio, no 
obstante, se manifiesta en la gestión pública 
a través de la transparencia y la participación 
ciudadana; por lo que obligatoriamente éste 
debe identificar y reconocer los problemas ne-
cesidades de la sociedad; fundamentado en los 
principios de máxima publicidad, universali-
dad, progresividad, principio pro persona, entre 
otros; con la finalidad de que el Estado satis-
faga las obligaciones en materia de Derechos 
Humanos.

Asimismo, se fundamenta en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible derivado de la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas, 
específicamente en el objetivo 16 que busca 
crear a todos los niveles instituciones eficaces 
y transparentes que rindan cuentas, así como 
garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de con-

formidad con las leyes nacionales y los acuer-
dos internacionales. (Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, 2015)

En aras de participar en la gestión pública des-
de el enfoque de la transparencia, se llevará a 
cabo el primer ‘’Foro de Gestión Pública’’, en 
Mexicali, Baja California, derivado de la pro-
puesta presentada por el Consejo Coordinador 
Empresarial.  

La propuesta consiste en llevar a cabo di-
versas mesas de diálogo sobre un tema y/o 
indicador en específico, proporcionando in-
formación por parte de los participantes y 
someterlo a debate para el análisis respecti-
vo por parte de expertos en la materia que se 
trate; y que las conclusiones obtenidas con-
tribuyan a solucionar y/o disminuir las pro-
blemáticas expuestas en dichas mesas; por 
parte de maestros, juristas, servidores públi-
cos, empresarios, entre otros; como se obser-
va en la siguiente imagen:

Cuadro No. 2. 
Diseño del Foro de Evaluación de la Gestión Pública en Mexicali

Fuente: Consejo Coordinador Empresarial (2023)

El objetivo principal de las reuniones, mesas de 
trabajo, diálogo, debate, resumen y propuestas; 
es culminar en un evento presencial con 
difusión en vivo, denominado ‘‘FORO DE 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA’’. 

De lo expuesto en la mecánica, se pretende 
alcanzar propuestas ejecutables para mejorar 
el desempeño de la gestión pública a corto, 
mediano y largo plazo; por parte de los expertos 
en la materia que integren dicho foro. 
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A su vez, la elaboración de un artículo en 
donde se exponga la evaluación realizada por 

medio de los indicadores y posteriormente su 
publicación.

Participantes
• Ayuntamiento de Mexicali.

• Consejo Coordinador Empresarial.

• Facultad de Derecho Campus Mexicali 
de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia.

• Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 
Campus Mexicali de la Universidad Autó-
noma de Baja California.

• Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California.

Etapas
El proyecto se desarrolla en las siguientes 
etapas:

Surge la propuesta de llevar a cabo este ejer-
cicio y con ello la planificación y el diseño de 
la estructura; es decir, como va a llevarse a 
cabo la actividad.

Debe realizarse una investigación exhaustiva 
por parte de todos los integrantes, esto para 
brindar la información veraz, actualizada y ve-
rificable. Dicha información deberá ser eva-
luada por los demás integrantes de la mesa, 
por medio de preguntas y respuestas que co-
adyuven a plantear problemáticas cotidianas 
y finalizar con iniciativas factibles que fomen-
ten la planificación, sostenibilidad, la retroali-
mentación, participación, es decir; iniciativas 
de Gobierno Abierto. 

Se deberán publicar los hallazgos obtenidos 
del Foro de Gestión Pública, y a su vez se eva-
luarán los resultados de la dinámica llevada 
a cabo; y posteriormente optimizar los Foros 
próximos.  

Cuadro No. 3. Proceso del Foro de Evaluación de la Gestión Pública en Mexicali

Fuente: Consejo Coordinador Empresarial (2023)
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Cuadro No. 4. 
Línea de tiempo de la planeación del Foro de Evaluación de la Gestión Pública en Mexicali

Fuente: Consejo Coordinador Empresarial (2023)

Indicador de Objetivos 
Estratégicos PROTAI:
Porcentaje de avance del indicador de Acceso 
a la Información del Gobierno de la Métrica de 
Gobierno Abierto.

Temas relacionados

Se aspira a exponer y debatir acorde a la 
información brindada, la veracidad y los 
alcances de la misma; en materia de:

• Infraestructura

• Nómina

• Empleos y plazas sindicales

• Obras públicas

• Ingresos e inversión

• Seguridad

Entre otros.

De manera enunciativa mas no limitativa, son 
algunos de los temas que se abordarán en el 

Foro de Gestión Pública y Gobierno Abierto, 
tomando como base el Indicador ‘’Porcentaje 
de avance del indicador de Acceso a la Infor-
mación del Gobierno de la Métrica de Gobier-
no Abierto’’.

Resultados
Desde un inicio, el objetivo y resultado final 
esperado es dar lugar al Foro de manera 
presencial, abierto al público y a su vez 
transmitir en vivo para alcanzar una mayor 
audiencia y participación ciudadana. 

En el mismo sentido, se espera obtener a tra-
vés de la evaluación, debate y crítica construc-
tiva; un listado de propuestas relacionado con 
cada uno de los indicadores, que pretendan 
mitigar las problemáticas planteadas.

Para concluir, la redacción de un artículo que 
comprenda todo lo expuesto para su posterior 
publicación en los medios publicitarios 
correspondientes.
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Palabras clave: Ética, Neurotecnología, procesos mentales, 
Neuronal, Cerebro. 

En esta colaboración abordo el tema de la neurotecnolo-
gía, que es un campo en rápido desarrollo que se centra 
en comprender el cerebro y crear tecnologías que inte-
ractúen con él. Los avances en neurotecnología e inteli-
gencia artificial están permitiendo mayor y más rápido 
acceso a la información acumulada en el cerebro de las 
personas otorgándole capacidad a las máquinas de leer 
nuestros procesos mentales, procesarlos, interpretarlos y 
manipularlos, pudiendo alterar, incluso nuestro concep-
to de ser humano1 Es necesario vislumbrar el enorme po-
tencial de la Neurotecnología y garantizar que su uso sea 
de manera responsable y ético. Expertos concuerdan en 
que la falta de ordenaciones concretas para proteger los 
neurodatos y la privacidad mental, podrían exponer a las 
personas a riesgos potenciales.

“Es importante que la gente comprenda que ya se encuentran 
en un mundo donde se leen las mentes”. Nita Farahany, profeso-
ra de la Universidad de Duke (EE.UU.)

Entendamos que la neurotecnología engloba todas las tecno-
logías desarrolladas para entender el cerebro, visualizar sus 
procesos e, incluso, controlar, reparar o mejorar sus funciones. 
Sus capacidades se centran en detectar qué está ocurrien-
do dentro del cerebro para, llegado el momento, poder influir 
en sus funciones. Aquí es donde aparecen los límites éticos, 
porque esto, llevado al extremo y como fruto de la evolución 
tecnológica y a este nuevo ecosistema neurotecnológico, ge-

1   Revista iberoamericana de derecho informático, Año 2, N.º 11, 
(2021), “Neurotecnología: Interfaz, Cerebrocomputador y protección de datos 
cerebrales o neurodatos en el contexto del tratamiento de datos personales 
en la unión europea”,  recuperado de: https://dialnet.unirioja.es-Interfaz 
Cerebrocomputador-Y-protección-de-datos-cerebrales
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nera el escenario perfecto para el acceso a 
una enorme cantidad de información de ca-
rácter sensible, datos neurales vinculados a la 
salud como también a los pensamientos más 
íntimos y privados de las personas2. 

El sector está creciendo a un ritmo sin prece-
dentes, y con una revolución neurotecnológi-
ca en el horizonte, las sociedades deben hacer 
frente a preocupaciones éticas únicas relacio-
nadas con la identidad humana, la dignidad 
humana, la libertad de pensamiento, la auto-
nomía, la privacidad y el bienestar.

“Estos avances son motivo de celebración, 
pero también de cautela. Debemos salva-
guardar las normas éticas y garantizar la plena 
protección de los derechos humanos”, señalo 
António Guterres, Secretario General de las 
Naciones Unidas3.

Es primordial que se tenga como base la ética, 
para regir la neurotecnología, y contar con un 
marco normativo solido que impulse la buena 
gobernanza y que sirva para proteger y garan-
tizar la privacidad de nuestros pensamientos, 
razonamientos y emociones, ya que cada per-
sona es única al igual que nuestros mecanis-
mos cerebrales.

Para el economista Martin Buxton “siempre 
parece demasiado pronto para evaluar una 
tecnología, hasta que de repente, ya es dema-
siado tarde”. Este problema metodológico es 
bastante habitual en la evaluación de las tec-
nologías y se le conoce como el “dilema del 
control de Collingridge”4. Por un lado, las con-

2   Iberdrola. Neurotecnología, Neurotecnología, 
¿cómo revelar los secretos del cerebro humano?  
Recuperado de: https://www.iberdrola.com/innovacion/
neurotecnologia
3   Conferencia Internacional sobre la Ética de la 
Neurotecnología, (13 Julio 2023), organizada por el Sector 
de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, en la Sede 
de la UNESCO en París
4   Dilema de Collingridge, (13 Diciembre 2020).  Fue 
planteado inicialmente por David Collingridge, un aca-
démico de la Universidad de Aston del Reino Unido, en 
1980, a través de su libro The Social Control of Technolo-
gy: “Cuando el cambio es fácil, su necesidad no puede ser 
anticipada; cuando la necesidad de cambio es aparente, 
el cambio ya se ha vuelto caro, difícil y laborioso”. Recu-

secuencias sociales de una nueva tecnología 
no pueden calcularse con total certeza cuando 
todavía se están implantando (problema de la 
información). Pero por otro lado, cuando las 
evidencias negativas de una tecnología ya son 
claras, su arraigo en la sociedad es tan fuerte 
que su erradicación resulta extremadamente 
difícil (problema del poder)5.

Es preponderante que diversos grupos socia-
les, filósofos y comités de bioética, se plantean 
el reto ético de si es legítimo acceder o inter-
ferir en la actividad cerebral de las personas 
por medio de las neurotecnologías, así como 
marcan la urgente necesidad de crear una re-
gulación jurídica y práctica neurocientífica. No 
olvidemos defender el concepto de dignidad 
humana y el ejercicio de nuestros derechos y 
libertades fundamentales. 

Hoy en día aún no conocemos el alcance real de 
las tecnologías y aunque ya existe la conexión ce-
rebro-máquina, aún falta mucho por hacer ya que 
sigue despertando muchas dudas. 

En 2004, cuando acababa de cumplir la 
mayoría de edad, Nathan Copeland sufrió 
un accidente de tráfico que le provocó una 
lesión en la médula espinal. El joven quedó 
tetrapléjico y se sometió a un implante en 
el cerebro conectado a un brazo robótico, 
los científicos explicaron entonces que la 
finalidad del experimento era la de devolverle 
las capacidades naturales de su cerebro, 
que intuían que se habían perdido, pero no 
olvidado, como consecuencia del accidente. 

El invento fue un éxito y permitió al joven 
tetrapléjico volver a sentir el tacto y la presión 
de cualquier objeto, y todo ello con un brazo 
robótico que no está conectado a su antebrazo, 
sino directamente a su cerebro6. Tiene unos 100 

perado de: https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/
dilema-collingridge
5   Neuroderechos y la defensa de nuestras mentes 
(antes que sea demasiado tarde).

Recuperado de: https://filth.com.mx/neuroderechos-y-la-
defensa-de-nuestras-mentes
6   Alcalde Sergi. (24 Sep 2023). “Los límites éticos de 
conectar nuestro cerebro a una máquina” Recuperado el 
13 Nov.2023 de: https://www.nationalgeographic.com.es/

https://www.iberdrola.com/innovacion/neurotecnologia
https://www.iberdrola.com/innovacion/neurotecnologia
https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/dilema-collingridge
https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/dilema-collingridge
https://filth.com.mx/neuroderechos-y-la-defensa-de-nuestras-mentes
https://filth.com.mx/neuroderechos-y-la-defensa-de-nuestras-mentes
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/conexion-humanos-maquinas-mas-alla-ciencia-ficcion_15289
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electrodos y él es la primera persona en todo el 
mundo que los tiene “instalados” en la corteza 
cerebral.

Es solo un ejemplo de las posibilidades que 
brinda el campo de la neurotecnología, y por 
ello, debemos seguir trabajando y propician-
do las condiciones seguras para protegernos 
en esta era de hiperconectividad, en la que  la 
mayor parte de los usuarios van esparciendo 
una gran cantidad de información personal 
que es vital para nuestra propia seguridad. Lo 
cierto es que en el ámbito de la neurotecno-
logía, aquello que mostramos a los demás y 
aquello que ocultamos consciente o incons-
cientemente se funden en un único espacio 
(público). 

En este cerco la Unesco hizo un llamado en 
México para abordar los posibles problemas 
éticos que conlleva el uso de la neurotecno-
logía, que tiene importantes beneficios, pero 
también podría convertirse en una amenaza 
para los derechos humanos y la libertad de 
pensamiento.

“El problema que vemos es que no hay un 
marco ético ni legal sobre cómo se utiliza 
nuestra información neuronal en plataformas 
digitales”, advirtió  Gabriela Ramos, directora 
general adjunta de Ciencias Sociales y Huma-
nas de la Unesco7. (UNESCO, 2023)

Por su parte, Rafael Yuste, Profesor de Cien-
cias Biológicas y Neurociencias, Universidad 
de Columbia, y Asesor del Senado de Chile y 
del Centro Nacional de Neurotecnología de 
España, Spain Neurotech señala que los 5 neu-
roderechos fundamentales promovidos por 
The NeuroRights Foundation, organización 
dedicada a la promoción de la innovación, 
proteger los derechos humanos y garantizar el 
desarrollo ético de la neurotecnología, son los 
siguientes: derecho al libre albedrío, derecho 
a la privacidad mental, derecho a la identidad 

ciencia/conexion-humanos-maquinas-mas-alla-ciencia-
ficcion_15289
7   (UNESCO, 2023) UNESCO. (01 Agosto 2023). La 
Unesco llama en México a abordar los problemas éticos 
del uso de la neurotecnología. Recuperado el 11-12 -2023, 
de https://www.swissinfo.ch/spa/méxico-tecnología

personal, derecho al acceso equitativo a tec-
nologías de aumento mental y el derecho a la 
protección contra sesgos de algoritmos de in-
teligencia artificial8.

Esta iniciativa de los Neuroderechos, propició 
la Reforma de la Constitución Política de Chi-
le, que establece en el artículo 19 de su texto 
constitucional algunos elementos esenciales 
para la debida protección de los derechos hu-
manos ante el desarrollo de la neurotecnolo-
gía, que a la letra dice: “La integridad física y 
psíquica permite a las personas gozar plena-
mente de su identidad individual y de su liber-
tad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por 
medio de cualquier mecanismo tecnológico, 
aumentar, disminuir o perturbar dicha integri-
dad individual sin el debido consentimiento. 
Sólo la ley podrá establecer los requisitos para 
limitar este derecho, y los requisitos que debe 
cumplir el consentimiento en estos casos.”

La neurotecnología no es un tema del futuro, 
ya está entre nosotros y debemos hacer con-
ciencia sobre su uso y riesgos para la sociedad, 
se trata de proteger nuestros datos persona-
les y datos cerebrales. La neuroprotección se 
vuelve un principio fundamental, evitando 
en la medida de lo posible los usos indebidos 
de los métodos y técnicas que se desarrollen, 
para asegurar la integridad mental a los indi-
viduos, así como de posibles injerencias que 
puedan modificar su estado neuronal sin su 
consentimiento.

¿Y tú, conectarías tu cerebro a una máquina?...

 “El pueblo no renuncia nunca a sus libertades 
sino bajo el engaño de una ilusión”. Edmund 
Burke
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Palabras clave: Gobierno abierto, derechos humanos, brechas 
de desigualdad, información pública, participación ciudadana, 
transparencia.

Un gobierno es abierto cuando es posible para los 
ciudadanos interactuar con él, en dos términos, saber 

qué hace y poder participar en sus decisiones.
Guillermo Cejudo.

Favorecer el ejercicio pleno de derechos humanos a tra-
vés de la atención de necesidades y resolución de proble-
mas públicos, es una obligación de todas las instituciones 
creadas para velar por el bien común. El presente texto 
busca brindar elementos y un panorama explicativo so-
bre las estrategias diseñadas e implementadas para este 
fin desde el ámbito del derecho de acceso a la informa-
ción pública tales como: gobierno abierto, apertura es-
tratégica de información gubernamental, procesos de 
socialización del derecho de acceso a la información pú-
blica y el aprovechamiento de la información. Al tiempo 
de reflexionar, desde el punto de vista de la autora, sobre 
los grandes pendientes y las áreas de oportunidad que 
tiene el Sistema Nacional de Transparencia, en el terreno 
del federalismo cooperativo, para hacer efectivas estas 
estrategias en localidades y poblaciones más afectadas 
por las brechas de desigualdad.

Acercamiento conceptual
En el ámbito del derecho de acceso a la información pública, 
los Organismos Garantes han encontrado en el gobierno abier-

Gobierno abierto: una 
oportunidad para 
favorecer el ejercicio 
de derechos

María Tanivet Ramos 
Reyes

Comisionada del OGAIP 
Oaxaca
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to un camino para propiciar que la detección 
y resolución de problemáticas públicas suce-
da no sólo a partir de la visión gubernamental 
sino en conjunto con los grupos poblacionales 
afectados directamente por dichos escenarios 
o situaciones. 

El esquema de gobierno abierto está repre-
sentado con el pilar de la participación ciuda-
dana. De acuerdo con el Manual para adoptar 
ejercicios de gobierno abierto en el ámbito mu-
nicipal el gobierno abierto se define como un 
esquema de colaboración entre gobierno y so-
ciedad civil que surgió para atender problemas 
públicos específicos y satisfacer necesidades 
sociales que se basa en los principios de:

• Transparencia y acceso a la información 
pública

• Rendición de cuentas

• Participación ciudadana

• Innovación social y tecnológica

Es bajo este esquema de gestión que se busca 
diseñar y ejecutar políticas públicas en las que 
se establezca una serie de acciones concretas y 
específicas para resolver un problema público 
identificado, de tal suerte que la piedra angular 
de los ejercicios de gobierno abierto se encuen-
tra en la adecuada detección de las necesida-
des y problemas públicos: nuestro “qué”. 

Detectar y sustentar el “qué” debe hacerse, de 
acuerdo con las referencias conceptuales, con 
base en la transparencia, participación ciuda-
dana, rendición de cuentas e innovación social 
y tecnológica, sin pasar por alto los canales 
para la participación ciudadana los cuales se 
diseñaron considerando la desigualdad ba-
sada en el sexo, así como los obstáculos que 
impiden la participación en igualdad de per-
sonas debido a su pertenencia a un colectivo 
o grupo en desventaja social, cultural, política 
y/o económica.

Avances
Se observan avances importantes en materia 
de gobierno abierto en lo local. De acuerdo 
con los últimos datos reportados por el INAI 
para atender lo establecido en el artículo 59 
del Título Cuarto de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
que a la letra dice:

“Los organismos garantes, en el ámbito de sus 
atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obli-
gados y representantes de la sociedad civil en 
la implementación de mecanismos de colabo-
ración para la promoción e implementación 
de políticas y mecanismos de apertura guber-
namental”.

En el marco del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (SNT), se ha logrado que 
235 instituciones públicas, 30 organismos ga-
rantes del derecho de acceso a la información 
y alrededor de 218 organizaciones de la socie-
dad civil en todo el país, converjan, colaboren 
y diseñen prácticas de transparencia, partici-
pación y rendición de cuentas para resolver 
los problemas públicos de las entidades fede-
rativas. 

En el ámbito municipal, hasta octubre de 2023, 
se contó con el registro de 103 municipios (46 
municipios del estado de Guanajuato, 38 mu-
nicipios del estado de Michoacán, 11 municipios 
del estado de Quintana Roo, 4 municipios del 
Estado de México, Mérida, Yucatán; Tijuana, 
Baja California; Chihuahua, Chihuahua; Tlajo-
mulco de Zúñiga, Jalisco) que han firmado 58 
declaratorias de interés en las que participan 
123 sujetos obligados, 100 personas ciudadanas 
80 organizaciones de la sociedad civil y 16 per-
sonas facilitadoras. En estas declaratorias, los 
municipios asumen compromisos específicos 
tendientes a brindar soluciones a diversos pro-
blemas públicos “por medio de instrumentos, 
herramientas y tecnologías no consideradas 
hasta el momento”.
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Contexto Oaxaca
De acuerdo con González en Luna, Bojórquez 
y Hofmann (2016) existe la “necesidad de am-
pliar también la base de participación social […] 
más allá de las OSC dedicadas a la transparen-
cia y a la rendición de cuentas, y más allá de las 
ciudades capitales”. Lo que a consideración de 
quien escribe este texto se traduce en un área 
de oportunidad para que los ejercicios de go-
bierno abierto se instalen en localidades margi-
nadas favoreciendo la reducción de las brechas 
de desigualdad en sus poblaciones.

Oaxaca tiene una población de 4,132,148 
personas, de las cuales 52.2% son mujeres 
(2,157,305) y 47.8% son hombres (1,974,843).  
Esta población se encuentra distribuida en 
570 municipios del estado, de los cuáles, sólo 
6 (Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oa-
xaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Salina 
Cruz, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Cruz 
Xoxocotlán) tienen población mayor a 70 mil 
habitantes y 564 municipios tienen población 
menor a 70 mil habitantes. Siguiendo esta lí-
nea, tenemos que sólo 19.53 % (807,130) de la 
población total del estado vive en municipios 
con población mayor a 70 mil habitantes. Esto 
significa que de los 4.1 millones de personas 
que habitan nuestro estado, 80.47% de la po-
blación total vive en municipios con población 
menor a 70 mil habitantes.

En este contexto es relevante mencionar que 
además existen grandes disparidades entre 
la población que habita los municipios de Oa-
xaca; por ejemplo, podemos observar munici-
pios como Santa Magdalena Jicotlán que de 
acuerdo con INEGI 2022 tiene una población 
de 81 personas, San Andrés Tepetlapa que tie-
ne una población de 381 personas o Magdalena 
Zahuatlán en el distrito de Nochixtlán que tiene 
una población de 404 personas, en contraste 
con municipios como Santiago Pinotepa Na-
cional que tiene una población de 55,840 per-
sonas o Santo Domingo Tehuantepec que tiene 
una población de 67,739 personas.

Respecto a mujeres y hombres hablantes de 
lengua indígena tenemos que en México exis-

te una población de 7,177,185 hablantes de 
lengua indígena de los cuales 16.62% se en-
cuentran en Oaxaca. Esta entidad federativa 
registra una Población de 1,193,229 personas 
de 5 años y más hablante de lengua indíge-
na lo que representa una tercera parte de la 
población total del estado, 31.7%. Entre las 
lenguas indígenas más habladas en el estado 
tenemos: zapoteco, mixteco, mazateco, mixe. 
Adicionalmente, es importante señalar que 
10.98 % de la población de 3 años y más ha-
blante de lengua indígena no habla español 
(500,000 personas aproximadamente). 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH) 2022, INEGI, revela que el 
estado de Oaxaca se ubicó entre los estados 
del país con menor porcentaje de población 
usuaria de internet (62.50%), sólo por encima 
de Chiapas y 16.01% por debajo de la media 
nacional, que es de 78.6%. Oaxaca también se 
ubicó entre las entidades federativas del país 
con menor porcentaje de personas usuarias 
de telefonía celular y de computadora. En este 
orden, la ENDUTIH también revela que Oaxaca 
está en los últimos lugares de Hogares con in-
ternet, televisión y computadora.

La periodicidad de la renovación de autorida-
des municipales es otro de los grandes desa-
fíos. De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de 
Sistemas Normativos Indígenas del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Oaxaca, la periodicidad de re-
novación de autoridades de los 417 municipios 
que se rigen por sistemas normativos indíge-
nas es la siguiente:

Periodo Número de municipios

Un año 58 municipios

Año y medio 28 municipios

Dos años 2 municipios

Tres años 329 municipios

Total 417 municipios
Fuente: Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos 
Indígenas.
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A manera de hipótesis se puede sostener que 
los resultados, para municipios de Oaxaca, re-
velados en la Métrica de Gobierno Abierto 2021 
impulsada por el INAI y desarrollada por el 
Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), están relacionados con el contexto 
previamente descrito. La Métrica indicó que, 
de los 15 municipios de la entidad federativa 
evaluados, aquellos con menor puntaje (entre 
0.05 y 0) en todos los componentes son: Na-
tividad, Tlacotepec Plumas, San Pedro Mártir 
Quiechapa, San Miguel Tlacamama, San Juan 
Tepeuxila, San Juan Quiotepec, San Juan Peta-
pla, Nazareno Etla, La Trinidad Vista Hermosa.

Vale la pena resaltar que de acuerdo con 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(2020), en los municipios señalados no existen 
accesos de fibra óptica o de cable coaxial, de 
acuerdo con el INEGI (2020), la población de 
los mismos oscila entre 300 y 4000 habitantes 
aproximadamente.

Áreas de oportunidad
A finales del año 2023 la Comisión de Esta-
do Abierto y Transparencia Proactiva del SNT 
aprobó su Plan Anual de Trabajo en el que se 
destaca el objetivo del eje 1, mismo que bus-
ca “Propiciar e incentivar la adopción e imple-
mentación de prácticas de gobierno abierto en 
los poderes ejecutivo […] así como los niveles 
[..] estatal y municipal, junto a los organismos 
autónomos y generar soluciones colaborati-
vas a problemas públicos de alto impacto”. En 
dicho objetivo se define como línea de acción 
“Difundir los resultados de la Métrica de Go-
bierno Abierto 2023, para identificar áreas de 
oportunidad que permitan fortalecer las ca-
pacidades institucionales de los sujetos obli-
gados de todo el país, en materia de acceso 
a la información, transparencia, datos abiertos; 
así como los mecanismos de participación al 
alcance de la ciudadanía”. En esta línea el Plan 
busca, a partir de la implementación del Plan 
DAI, “Ampliar la efectividad y alcance de pro-
gramas que propicien el ejercicio estratégico 
del Derecho de Acceso a la Información y la 
generación de beneficios en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana.  Con ello, lograr que las 

personas hagan de este derecho un recurso 
de utilidad en su vida cotidiana”. 

La ejecución del Plan de la Comisión de Esta-
do Abierto y Transparencia Proactiva del SNT, 
representa una oportunidad para incidir en 
los contextos locales que presenten mayores 
brechas de desigualdad, definiendo la imple-
mentación de prácticas de gobierno abierto a 
partir de los resultados que presente la métri-
ca de gobierno abierto 2023, pues esto permi-
tirá detectar aquéllos municipios prioritarios 
para fortalecer sus capacidades instituciona-
les, aunado a realizar en éstos, las jornadas de 
socialización previstas en el Plan DAI, lo que 
podría constituir un excelente ejercicio de 
participación ciudadana que brinde a las per-
sonas la posibilidad de resolver un problema 
individual a partir del aprovechamiento de la 
información obtenida vía el derecho de acceso 
a la información pública, al tiempo definir pro-
blemáticas comunes susceptibles de ser aten-
didas bajo el esquema de gobierno abierto, es 
decir nuestro “qué”, buscando que eventual-
mente se involucren activamente en el diseño 
o implementación de acciones de gobierno, 
incluidas la prestación de servicios públicos, lo 
que Michel en Cejudo (2019) llama la cocrea-
ción más allá de las ciudades capitales.
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El artículo sexto constitucional; el artículo 109 Bis B, de la 
constitución local; los artículos 70, 71 y Décimo Transito-
rio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (LGTAIP) y los artículos 95 y 96 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el estado de Sinaloa (LTAIPES), establecen la obligación 
de los gobiernos municipales de publicar la información 
que es generada en el cumplimiento de sus funciones.

En el presente artículo se analiza el porcentaje de cum-
plimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la 
información a la que están obligados en sus portales de 
internet los gobiernos locales menores de 70 mil habitan-
tes del estado de Sinaloa, a fin de identificar la situación 
de éstos, que permitan identificar aquellas estrategias a 
implementar a efecto de que cumplan con sus obligacio-
nes señaladas en lo definido por la Ley General y Local de 
Transparencia y demás normas aplicables en la materia.

Retos en transparencia de los 
gobiernos municipales con menos 
de 70 mil habitantes
En México, los municipios son considerados el primer contacto 
de las personas y la autoridad; al ser sujetos obligados de la 
Ley de Transparencia, tienen que garantizar dicho derecho 
independientemente de la situación sociodemográfica en que 
se encuentren.

Cumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia en 
Municipios menores de 70 
mil habitantes en Sinaloa

José Luis Moreno 
López

Comisionado Presidente del  
CEAIP de Sinaloa
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Desde el Sistema Nacional de Transparencia y 
en particular de la Comisión de Asuntos con 
Entidades Federativas se elaboró un diagnósti-
co que permite visualizar ciertas características 
comunes, dentro de éstas destaca que exis-
ten profundas diferencias en educación, salud, 
infraestructura y promoción económica, así 
como grados distintos de desarrollo; que exis-
ten 2 mil 469 municipios en el país y 2 mil 145 
de ellos se encuentran en el rango con menos 
de 70 mil habitantes, es decir, el 86.9% de ellos 
cuentan con ese rango de habitantes.

En Sinaloa, de acuerdo al Censo de pobla-
ción y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, 
habitan 3 millones 026 mil 943 personas re-
partidas en 18 municipios, de éstos, 10 (55.6% 
del total) tienen menos de 70 mil habitantes 
y cuentan con 369 mil 415 personas (12.2% 
del estado), mientras 2 millones 657 mil 528 
personas se concentran en los 8 municipios 
restantes. Lo que significa una alta concen-
tración poblacional en Sinaloa. 

SINALOA

Municipio Población 
total 2020

Hogares 
censales 

2020

Viviendas 
con PC

2020

Viviendas 
con Celular

2020

Viviendas 
internet fijo

2020

Angostura 44.093  16.111 3.156 11.856 4.512

Badiraguato 26.542  10.547 483 4.905 753

Choix 29.334  11.402 789 7.067 2.181

Concordia 24.899  10.903 1.677 5.993 2.698

Cosalá 17.012  5.818 652 3.205 1.269

Elota 55.339  15.450 2.459 10.794 2.740

Escuinapa 59.988  21.321 3.933 14.273 7.162

Mocorito 40.358  16.294 1.716 9.765 2.773

El Rosario 52.345  18.695 2.710 12.815 5.034

San Ignacio 19.505  8.278 743 4.268 524

Suma de 
Municipios 

menores a 70 mil
369.415  134.819 18.318 84.941 29.646

Resto de 
Municipios 2.657.528  927.208 308.323 702.409 411.416

Total  3.026.943  1.062.027 326.641 787.350 441.062

% menores de 70 
mil respecto al 

total
12,2  12,7  5,6  10,8  6,7 

De acuerdo a los resultados de acceso a la in-
formación que se encuentran en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, las solicitudes que 
reciben los municipios de Sinaloa presentan 

un ligero incremento en los últimos tres años 
(2021-2023), tanto los menores de 70 mil habi-
tantes como el resto de municipios, como se 
observa en el cuadro siguiente.
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SINALOA
Solicitudes de Información

Municipio 2023 2022 2021

Angostura 180 305 151 

Badiraguato 140 259 182 

Choix 215 244 97 

Concordia 204 276 116 

Cosalá 200 304 177 

Elota 130 212 118 

Escuinapa 260 327 111 

Mocorito 209 246 108 

El Rosario 160 227 109 

San Ignacio 119 218 106 

Total 
Municipios 
Menores 70 

mil habitantes

1.817  2.618  1.275 

Resto 
Municipios 19.443  18.683  15.225 

Total  estado 21.260 21.301 16.500 

% solicitudes 
del total 8,5  12,3  7,7 

Sin embargo, al observar las solicitudes entre 
2022 y 2023 tuvo un decremento, al reducirse 
de 2 mil 618 en el año 2022 a sólo 1 mil 817 en 
2023, es decir, un decremento del 30.6%.

En cuanto a las verificaciones de obligaciones 
de transparencia de los municipios de Sinaloa, 
tenemos que a menor población los grados de 
cumplimiento en la publicación en sus portales 
de internet, son más bajas que el resto de 
municipios de Sinaloa.

De acuerdo a cinco verificaciones realizadas 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, en 2017 los 
municipios verificados menores a 70 mil 
habitantes, obtuvo un promedio del 45.4% 
cuando el promedio municipal fue de 58.7%, 
es decir 13.3 puntos menos; en 2018, en que 
evaluaron a 9 municipios menores de 70 mil 

habitantes, el promedio estatal resultó en 77.3% 
mientras los municipios con menos de 70 mil 
habitantes promediaron 78.0%.

En 2022 fueron seleccionados seis municipios 
para ser evaluados, de los cuales 2 fueron 
de este tipo y la otra parte mayores a 70 mil 
habitantes, con un resultado el primero de 
76.2% y los segundos en 96.4% y el promedio 
estatal fue de 94.2%. 

En 2023, se determinó realizar una evaluación 
universal de los sujetos obligados, además de 
seleccionar que fueran las mismas fracciones 
y formatos a evaluar dependiendo del grupo 
de sujetos obligados; es decir, los 18 municipios 
de Sinaloa fueron evaluados en las mismas 
fracciones, lo que sienta las bases para 
realizar a partir de este año comparaciones 
más acertadas del comportamiento del 
cumplimiento de transparencia de todos los 
sujetos obligados de la entidad. 

La revisión se realizó de manera focalizada a 
las obligaciones de transparencia comunes y 
específicas contenidas, de los artículos 95 y 
96 de la LTAIPES, seleccionadas de forma di-
recta, tomando como criterio, aquellas que 
involucran el ejercicio de recursos públicos, 
tales como: Remuneraciones, Relación de 
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personas físicas y morales que recibieron re-
cursos públicos, Gastos en publicidad oficial, 
Arrendamientos, Viáticos, Procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios (licitaciones, 
adjudicaciones, etc.).

Los resultados muestran que el promedio de 
cumplimento de los municipios de Sinaloa fue 
del 80.2%, mientras los municipios con menos 

de 70 mil habitantes su cumplimiento fue del 
77.8 por ciento.

Entre los municipios menores de 70 mil ha-
bitantes, existen diferencias que vale la pena 
destacar: seis de ellos tuvieron un cumpli-
miento del 100% en este año, siendo An-
gostura, Badiraguato, Choix, Cosalá, Elota y 
Mocorito. 

SINALOA
Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia

Municipio 2017 2018 2020 2022 2023

Angostura 17,8  60,1  83,0  -    100,0 

Badiraguato 24,6  93,5  92,6  -    100,0 

Choix 66,3  96,1  100,0  -    100,0 

Concordia 68,5  76,1  90,8  -    45,2 

Cosalá 69,3  67,3  99,5  98,8  100,0 

Elota 74,7  78,8  72,7  -    100,0 

Escuinapa 24,8  51,2  91,2  80,6  82,3 

Mocorito 87,1  98,1  100,0  -    100,0 

El Rosario 13,0  80,4  77,4  -    42,3 

San Ignacio 7,7  -    98,7  7,7 

% Cumplimiento Municipios 
Menores 70 mil 45,4  78,0  90,6  89,7  77,8 

Promedio estatal 58,7  77,3  91,1  94,2  80,2 

La característica principal del éxito de estos 
seis municipios, es que cuentan con una Uni-
dad de Transparencia en que el personal ha 
permanecido en sus puestos a pesar de los 
cambios de gobierno municipal; en cambio en 
los municipios de Concordia, Escuinapa, San 
Ignacio y El Rosario, con el cambio de gobier-
no municipal a finales de 2021, han adoptado 
prácticas que no favorece la transparencia, lo 
que hizo que retrocedieran en sus niveles de 
cumplimiento, destacando la constante rota-
ción de personal, falta de interés de los servi-
dores públicos para atender sus obligaciones 
en materia de transparencia, escasos recursos 
humanos, materiales y financieros, principal-
mente, aunado al hecho de que dichos mu-

nicipios son los ubicados en la zona sur del 
estado, donde hay mayor rezago económico y 
menor acceso a servicios públicos y privados.

A manera de conclusión, observamos que 
las administraciones públicas municipales de 
Sinaloa, a excepción de la zona sur, tiene vo-
luntad para cumplir con sus obligaciones de 
transparencia y que, de 10 municipios meno-
res de 70 mil habitantes, 6 de ellos cumplieron 
al 100% con la publicación de oficio en sus por-
tales de internet, mientras el 40% se encuen-
tran con algún grado de opacidad. Para mayor 
información sobre cada uno de los municipios 
evaluados en 2023, así como del resto de su-
jetos obligados se les puede consultar en la 
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siguiente dirección de internet: https://www.
ceaipsinaloa.org.mx/verificacion-2023

Por último, de acuerdo a las evidencias de las 
evaluaciones realizadas a los sujetos obligados 
en los últimos 5 años, la CEAIP se plantea la 
necesidad de generar nuevas metodologías 
de evaluación, que incluya además de las 
cuantitativas, las cualitativas, que permitan 
evaluar si realmente los sujetos obligados es-
tán publicando información de utilidad para 
las personas, es decir, avanzar de lo formal a la 
auténtica rendición de cuentas.

https://www.ceaipsinaloa.org.mx/verificacion-2023
https://www.ceaipsinaloa.org.mx/verificacion-2023
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Palabras clave: archivos, Ley de Archivos, gestión documental, 
archivos digitales, transparencia, acceso a la información

En la actualidad, en México contamos con una Ley Gene-
ral de Archivos que contempla retos por parte de los su-
jetos obligados, que obligan a buscar una organización 
documental, tomando como referencia la Archivística, se 
vislumbra a lo que anteriormente se conocía como la tra-
mitología documental y que al día de hoy se ha reconoci-
do como gestión documental que, en términos comunes, 
es el entender los procedimientos archivísticos que ten-
drán los documentos que van a ser creados, recibidos o 
enviados interna o externamente por una institución en el 
cumplimiento de sus funciones, es decir, durante el Ciclo 
Vital de los Documentos. 

El Área Coordinadora de Archivos tiene una función esencial, la 
coordinación de las áreas de correspondencia, archivos de trá-
mite, de concentración y en su caso históricos que tenga cada 
institución. Para lo cual tiene a su disposición el Recurso Huma-
no que considera necesario para cumplir con las actividades 
que cuenten con el conocimiento y especialización necesarios, 
ya que son ellos quienes en primera instancia tendrán que ca-
pacitar a los que integran la institución en materia de archivos.

En específico, las distintas áreas administrativas o unidades 
que dentro de sus funciones tienen la obligación de crear un 
archivo de trámite, deberán nombrar a un responsable, para 
ello es importante el considerar las actividades que conlleva 
en su propia gestión, como primer fase del ciclo vital del do-
cumento, es en donde debemos de partir de la planeación, 
es decir, reconocer en un análisis, empezando por los propios 
procedimientos que se desarrollan en el día a día, en donde se 
documentan esas actividades y que estos deben de cubrir con 
ciertas características, consideradas en normas de estandari-
zación como lo es la ISO-15489, en donde la autentificación es 
necesaria para reconocer un documento de archivo.

Esta parte parece fácil, pero se requiere del trabajo y colabora-
ción de cada persona que posee, recibe o envía documentos 
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dentro del área para centrarlos, conocerlos, 
darles trámite y resguardarlos para su consul-
ta en un futuro, apoyando indirectamente en 
la generación de conocimientos, ya que esque-
máticamente como sabemos, los datos son 
palabras o cifras que en conjunto conforman 
información.

Los documentos son compuestos por infor-
mación plasmada en un soporte, el soporte 
por su composición es el que determinará el 
tiempo que se podrá conservar esa informa-
ción, esta parte que parece universal, ya que 
se conocen a los archivos como fuente de in-
formación, parece perder contexto en el día a 
día, ya que toda persona servidora pública en 
el desarrollo de sus actividades seguramente 
interactúa con documentos, pero no tiene cla-
ro qué destino deberán de tener y cómo sepa-
rar o identificar lo que en realidad es valioso 
o incluso la responsabilidad que podría tener 
sobre los mismos.

El principal enfoque, que contempla un Ar-
chivo de Trámite, desde mi punto de vista 
profesional, es el reconocerlo como un área 
administrativa, delimitada por funciones y 
atribuciones contempladas conforme al área 
o unidad administrativa en donde va a tener 
entradas, dadas por un periodo pre-archivísti-
co, respaldado por un área de corresponden-
cia, en donde en su procedimiento de gestión 
y trámite se recibirá toda la documentación 
para realizar una valoración para determinar 
si es o no un documento de archivo, ya que 
alguna documentación por ejemplo tiene una 
finalidad informativa y no se considerará en el 
procedimiento de expedientación. Para llegar 
a un documento de archivo, se irán contem-
plando el uso de documentos de apoyo admi-
nistrativo, borradores, digitalizaciones o copias 
fotostáticas con información de respaldo, los 
cuales tienen una finalidad informativa.

En esa parte de planeación es importante el 
analizar qué documentos se producen en el 
cumplimiento de actividades desarrolladas, 
reconocerlos por el título, qué se desarrolla en 
su conformación, siendo la diplomática la que 
podrá apoyarnos para considerar cada tipo 
documental que durante este primer perio-

do se tendrá, es por ello que primero se debe 
considerar y documentar en un instrumento 
técnico llamado Ficha Técnica de Valoración 
las series que se podrán crean, apegadas a 
los propios procedimientos y los tipos docu-
mentales, así como sus soportes. Del total de 
documentos que conformarán un Archivo de 
Trámite, adicionalmente revisando la norma-
tividad aplicable, se podrán contemplar sus 
plazos de trámite en el procedimiento de va-
loración, para saber cuántos años se tendrá la 
obligación de conservarlos.

Teniendo en cuenta las Fichas de Valoración, 
tendremos cada tipo documental en el pro-
ceso de expedientación, qué expediente lo 
va a conformar, identificando el título del ex-
pediente y en un análisis de este, realizar una 
descripción que facilite su posterior localiza-
ción; es de suma importancia el detenerse y 
realizar a conciencia este proceso ya que con el 
título que se genere, la descripción y el orden 
original que se le asigne, permanecerá duran-
te todo el Ciclo Vital del Documento. Adicio-
nalmente sabremos cómo se clasifican y con 
base en ello los periodos de conservación.

Dentro de las instituciones públicas, existe 
una constante creación y recepción de do-
cumentos, por ello el Archivo de Trámite, la 
propia gestión documental es constante, con-
siderando que cada documento de archivo es 
único, este deberá de poderse recuperar en 
cualquier periodo que se encuentre, anterior-
mente, la norma nos da la pauta para comen-
zar con las labores archivísticas cuando los 
espacios no eran ya suficientes y se comenza-
ba la labor del Archivo de Trámite para buscar 
la liberación de espacios mediante la transfe-
rencia primaria al Archivo de Concentración.

Actualmente la Ley General de Archivos consi-
dera desde el Artículo 6° Constitucional que los 
Archivos administrativos deben de estar actua-
lizados, considerando que toda la información 
es pública, a menos que se clasifique conforme 
a la ley, contemplando el principio de máxima 
publicidad, es importante reconocer que cada 
documento de archivo está compuesto por la 
información que se plasma en un soporte. Por 
lo cual actualmente la Ley Federal de Trans-
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parencia en su artículo 70, fracción XLX con-
templa como obligación de transparencia la 
generación del Inventario General de Archivo, 
el cual se genera en cada Archivo de Trámite 
que conforma el Sistema Institucional de Ar-
chivos, en el cual tendrán que estar todos los 
documentos de archivos conformados en ex-
pedientes conforme a la Ley y estos deben de 
estar clasificados.

Esta parte requiere una gran concientización, 
dado que los Responsables de Archivo de Trá-
mite, administrativamente no se encuentran 
dentro del área coordinadora de archivos, si no 
que cada Titular nombra a su Responsable, el 
cual dentro de su nombramiento tendrá que 
realizar el seguimiento y atención a todas es-
tas normas, podrá tener en su posesión todos 
estos documentos irremplazables, que son 
conformados en expedientes que tienen el ca-
rácter de bienes muebles ya que de  transferir 
al archivo de concentración, no se deslinda la 
responsabilidad que sobre ellos posee el área 
generadora, requiriendo su consulta en el pro-
cedimiento de valoración secundaria.

Es por ello que para la atención de toda esta 
parte es importante el considerar todo lo an-
terior para el trabajo que requiere, sobre todo 
si el soporte es electrónico, ya que aunque se 
requiere esa misma gestión, lo que cambia es 
que no se realiza un almacenamiento físico, o 
identificación directa, sino que se deberá de 
hacer de forma indirecta por medio de algún 
equipo de cómputo. Anteriormente se encon-
traron montones de documentos que valorar y 
trabajar para la conformación de expedientes 
y por consecuencia de archivos, pero incluso 
esos documentos electrónicos deberán de 
contener algunas políticas para su almacena-
miento y conservación, no cambian ni los tipos 
documentales, tampoco la integración de los 
expedientes pero sí cambiará la forma en la 
que debemos de almacenarlos para garantizar 
que no existan pérdidas, por ejemplo cuando 
se tengan en equipos de cómputo personales 
y exista rotación de personal.

Con estos nuevos retos que expongo, mi in-
tención es el generar conciencia en la pro-
fesionalización de los que intervienen en el 

proceso archivístico y de concientizar a los ti-
tulares de las áreas, sobre todo las que alber-
gan en sus archivos documentos esenciales 
o pilares de la razón de ser de la institución 
para la debida atención a toda esta gestión 
documental, con la finalidad de garantizar y 
fortalecer el acceso a la información y pro-
tección de datos personales, logrando así el 
poder pasar de la búsqueda exhaustiva a la 
búsqueda exacta de la información, esto re-
quiere desde donde la experiencia me ha per-
mitido, saber que las áreas que consideran a 
personal, que por lo regular se encarga exclu-
sivamente de esta labor, son las obtienen me-
jores resultados. Otra buena práctica es dejar 
de poner al castigado a cargo, ya que como 
se puede ver por la importancia y la respon-
sabilidad que conllevan las labores, se podría 
considerar la necesidad incluso de ver quién 
tiene verdadera vocación para desempeñar-
se en este tipo de encargos.

En un área generadora se puede considerar 
el tiempo destinado para la localización de la 
información o datos en un periodo de tiem-
po del 20 al 60 % del tiempo laboral, para la 
atención de actividades propias del área o 
atención a un requerimiento de información, 
al realizar estas actividades el principal, logro 
es poder tener la información en un primer 
paso y lograrlo en el menor tiempo posible, 
apoyando con ello a la mejora en optimiza-
ción de recursos.

Es por ello que a mi consideración, es crucial 
para los nuevos retos que se enfrentan, que 
los titulares de las Áreas o Unidades Adminis-
trativas de cada Archivo de Trámite, reciban 
apoyo del Área Coordinadora de Archivos para 
una orientación en todo momento, para la co-
rrecta organización de sus archivos, conside-
rando el número de archivos de trámite por el 
de los archivos de concentración que son mu-
cho mayores los primeros, pero pocas veces 
se les ha considerado o dado importancia y 
trascendencia ya que si en sus expedientes no 
se conformaran correctamente, se identifican 
o describen, esa desorganización seguirá has-
ta su destino final y podrían comprometer la 
perdida de la Memoria Institucional y la afec-
tación por ejemplo de los documentos que se 
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podrían considerar históricos por su trascen-
dencia, debilitando el derecho al acceso de los 
mismos y desperdiciando los esfuerzos por su 
conservación.

Dentro de los retos que representan, es en 
conjunto, en decir todos los que intervenimos 
con los documentos de archivo, sin importar 
el soporte, debemos de tener la conciencia de 
que esos documentos, son únicos, que en un 
futuro nos servirán para el propio desempeño 
de nuestras actividades y que al ser una evi-
dencia clara del actuar de la institución a la 
que pertenecemos puede ser sujeta de una 
solicitud de acceso a esa información, para lo 
cual el desempeño de la creación de nuestro 
Archivo de Trámite es crucial, ya que sin él no 
se podrá otorgar el debido tratamiento que re-
quiere para su recuperación.

Otro reto se encuentra en los formatos llena-
dos para cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, en los cuales se encuentran da-
tos específicos que fueron tomados de la infor-
mación que se encuentra en los documentos 
de archivo, la cual es obligatoria y puede ser 
validada por cada usuario en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en donde se en-
cuentra la única obligación a nivel normativo 
de digitalización de un documento de archivo,  
que se deberá de cargar en las ligas que suben 
en cada periodo dependiendo la fracción y la 
cual pude ser denunciada ante la falta o error 
de carga por parte de un ciudadano, es impor-
tante para ello el tener claro para estas fraccio-
nes, que lo que más importa o se consulta son 
los documentos que refieren a la utilización de 
recursos financieros.

En ellos se podría contemplar qué tipos de do-
cumentos pueden contener datos personales 
para su ubicación y debida clasificación, aun-
que los datos personales no prescriben, mien-
tras no se desincorpore la documentación, se 
tendrá que realizar un seguimiento, al igual 
con las obligaciones, puede que estén solo por 
un periodo en el portal, pero mientras sigan 
existiendo la documentación esta podrá ser 
consultada, es por ello que el seguimiento a 
todos los documentos que se han creado es 
hasta su destino final, ya sea que se apruebe 

la baja documental y que posteriormente se 
desincorporen o que se cuente con un Archivo 
Histórico al cual por su relevancia se transfie-
ran siendo ahora ellos los responsables de la 
documentación.

Es por ello que los archivos son la materia pri-
ma de la transparencia, lo que no se documen-
ta simplemente no se recupera, al igual lo que 
no se expediente, no se identifica o no se clasi-
fique correctamente.

Este panorama permitirá hacer reflexiones a 
futuro sobre los principales retos como lo son 
la inclusión de los documentos de archivo en 
formato electrónico, es decir, con firma elec-
trónica, cuyo uso después de la pandemia se 
potencializó, el reto  no se centra en cómo 
aplicar la archivística sobre ellos, por que en 
realidad nada del tratamiento cambia, lo que 
es diferente es el reto de identificarlos, califi-
carlos e integrarlos en expedientes, ya que an-
teriormente podíamos encontrar un rezago de 
documentos en soporte papel, el cual tenía-
mos que identificar, cuáles estaban firmados, 
su contexto y principalmente su asunto, no re-
queríamos algún dispositivo para poder tener 
acceso a la información.

Pero ahora tendremos que tener más con-
ciencia en dónde quedan esos documentos 
electrónicos, es decir el dispositivo, equipo de 
cómputo, cuenta de nube o dispositivos de 
almacenamiento extraíbles, además de cómo 
los podremos identificar, tal vez aplicando 
una política para el nombrar y guardar los 
mismos para que se siga garantizando su re-
cuperación y sería lo ideal tener un estudio de 
costo-beneficio, sobre todo para documentos 
históricos si en verdad es una solución el te-
nerlos en soporte electrónico, si el almacena-
miento y conservación no elevan los costos y 
al final una solución que simplifica la autenti-
ficación, pudiendo firmar muchos documen-
tos con un solo clic, en realidad complique 
durante el ciclo vital.

La automatización, interoperabilidad de siste-
mas y la utilización de nuevas tecnologías, sin 
duda seguirán un camino de la mano para el 
desarrollo archivístico, al final los profesionis-
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tas de archivos realizamos un constante viaje 
a través del tiempo.

Con este panorama es cada día mas impor-
tante el considerar la profesionalización de los 
responsables de Archivo de Trámite, la con-
cientización de los titulares de las Áreas Gene-
radoras y el seguimiento y maduración de la 
aplicación archivística por parte del Área Coor-
dinadora de Archivos, incluso las Unidades de 
Transparencia tendrán certeza de quién deberá 
de atender cada solicitud mejorando el tiempo 
de respuesta, la gestión se refleja en encontrar 
los datos o información que buscamos en el 
menor tiempo posible.

Glosario

Archivo de trámite: Al integrado por docu-
mentos de archivo de uso cotidiano y necesario 
para el ejercicio de las atribuciones y funciones 
de los sujetos obligados.

Área coordinadora de archivos: A la instan-
cia encargada de promover y vigilar el cum-
plimiento de  las disposiciones en materia de 
gestión documental y administración de archi-
vos, así como de coordinar las áreas operativas 
del sistema institucional de archivos.

Áreas operativas: A las que integran el sis-
tema institucional de archivos, las cuales son 
la unidad de correspondencia, archivo de trá-
mite, archivo de concentración y, en su caso, 
histórico.

Disposición documental: A la selección sis-
temática de los expedientes de los archivos 
de trámite  o concentración cuya vigencia 
documental o uso ha prescrito, con el fin de 
realizar transferencias ordenadas o bajas do-
cumentales.
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En la era de la transformación digital, la interacción entre 
las leyes de protección de datos y las leyes de protección 
de los consumidores es trascendental para garantizar la 
privacidad de las personas. Con el auge de las transaccio-
nes en línea, la recopilación, procesamiento y almacena-
miento de datos personales se han vuelto omnipresentes, 
lo que genera preocupación por el posible uso indebido 
de dicha información. Al respecto, este ensayo explora la 
compleja interrelación entre las leyes mexicanas de pro-
tección de datos y de protección al consumidor, exami-
nando cómo estos marcos legales trabajan en conjunto 
para salvaguardar los derechos de las personas. De esta 
forma, aunque el derecho de los consumidores se centra, 
principalmente, en la contratación justa de bienes y ser-
vicios, se complementa con otros marcos jurídicos para 
proteger la privacidad de las personas.

¿Cómo funciona la publicidad en 
línea en la era digital? 
En la era digital, la protección de los datos personales es cada 
vez más importante. Los consumidores a menudo exponen, 
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comparten o transfieren sus datos persona-
les a vendedores y anunciantes, con el fin de 
que éstos puedan dirigir publicidad persona-
lizada u ofrecer servicios o productos basados 
en las preferencias de los consumidores. Así, 
dada la creciente necesidad de proteger a los 
consumidores de fraudes o de un mal manejo 
de sus datos, es necesario evaluar la intersec-
ción entre la legislación para la protección de 
los consumidores y la de protección de datos 
personales. 

En virtud de lo anterior, esta sección presenta 
una breve descripción de los mecanismos de 
publicidad en línea. Cabe señalar esta, es un 
ecosistema complejo que implica la entrega 
de mensajes promocionales a los usuarios a 
través de canales digitales. Para ello se em-
plean diversas tecnologías, plataformas y es-
trategias dirigidas a audiencias específicas. 
He aquí un resumen de cómo funciona la pu-
blicidad online.

Cuando una empresa desea promocionar sus 
productos o servicios crea anuncios y paga por 
su exhibición o distribución. Los anunciantes 
suelen trabajar con redes publicitarias, que 
actúan como intermediarios conectando a los 
anunciantes con una amplia gama de sitios 
web, aplicaciones o plataformas en línea que 
muestran los anuncios, a éstos se les conoce 
como emisores (Romero & Fanjul, 2010). 

Un emisor es una persona o empresa que po-
see una propiedad de contenido digital con 
una audiencia, y cuenta con tecnología de co-
municación, incluidas las aplicaciones o sitios 
web. Cuando ese propietario ofrece espacio 
digital (también conocido como inventario 
publicitario) para anuncios, se convierte en 
un emisor. Este inventario publicitario puede 
incluir banners, vídeos, contenidos patrocina-
dos, entre otros elementos. 

Ahora bien, existen diversos formatos publi-
citarios, por ejemplo, los anuncios de display, 
que son anuncios visuales que pueden incluir 
imágenes, texto y elementos interactivos. Sue-
len aparecer en sitios web, plataformas de re-
des sociales y aplicaciones. También están los 
anuncios que surgen en los motores de bús-

queda como Google Ads. Por otro lado, se en-
cuentran los anuncios incrustados en vídeos, 
como en YouTube u otras redes sociales.

Gracias a la publicidad en línea, los anun-
ciantes pueden dirigirse a segmentos de-
mográficos específicos, utilizando diferentes 
parámetros, como la edad, el sexo y los intere-
ses de los consumidores. Además, basándose 
en el comportamiento online de los usuarios, 
los anunciantes pueden dirigirse a personas 
que hayan mostrado interés por ciertos pro-
ductos, mostrando anuncios ad hoc a dicho 
interés. Así, mediante la integración de estos 
elementos, la publicidad en línea crea un en-
torno dinámico y basado en datos que permite 
a los anunciantes llegar a su público objetivo.

¿Cómo afecta la 
publicidad en línea 
los derechos de los 
consumidores? 
Aunque la publicidad en línea es un compo-
nente esencial del ecosistema digital, no está 
exenta de problemas que pueden afectar a los 
consumidores. Por ejemplo, la publicidad en lí-
nea suele implicar la recopilación de datos para 
crear anuncios dirigidos y personalizados y los 
usuarios pueden sentirse incómodos con el vo-
lumen de datos recopilados, lo que genera pro-
blemas de privacidad (Kilian, 2012). 

Asimismo, los mecanismos de seguimiento, 
como los píxeles y las cookies, se utilizan para 
controlar el comportamiento en línea de los 
consumidores, que pueden percibirlo como 
una invasión de su privacidad y una violación 
de su autonomía digital. Además, los vídeos de 
reproducción instantánea, las ventanas emer-
gentes y otros formatos publicitarios intrusivos 
pueden perturbar la experiencia de los consu-
midores y provocar molestias.

De la misma forma, algunos anuncios en línea 
pueden hacer afirmaciones exageradas o fal-
sas sobre productos o servicios, lo que induce a 
los consumidores a cometer errores y comprar 
algo que no desean, lo que provoca insatisfac-
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ción y posibles perjuicios económicos. Tam-
bién existe publicidad maliciosa, que consiste 
en la distribución de anuncios que contienen 
programas maliciosos. Hacer clic en estos 
anuncios puede exponer a los usuarios a ries-
gos de seguridad, como intentos de phishing1
y descargas de malware.2

Finalmente, la publicidad selectiva basada en 
los datos del usuario puede considerarse una 
forma de manipulación del comportamien-
to. Esto plantea cuestiones éticas sobre la in-
fluencia de la publicidad en las preferencias 
de los consumidores.

Abordar estos problemas requiere lograr un 
consenso entre los intereses de los anuncian-
tes, emisores y consumidores. Por ello, en las 
siguientes secciones se analizan las disposi-
ciones sobre datos personales y protección 
de los consumidores, las cuales pueden ser 
aplicables al ámbito de la publicidad en línea. 
Esto con el fin de ofrecer recomendaciones 
que mejoren la experiencia de las compras 
online y tomen en cuenta los derechos de los 
consumidores.

Interacciones entre 
el marco jurídico 
de protección de 
datos personales y 
de protección a los 
consumidores 
La interacción entre las leyes de protección 
de datos personales y de protección de los 
consumidores se refiere a la coordinación 
entre estos dos marcos jurídicos para ofrecer 
protección integral a los derechos de las 
personas en la era digital. Ambos conjuntos 
de leyes abordan aspectos distintos pero 
interconectados de las interacciones entre las 

1   El phishing es el envío de correos electrónicos 
que usurpan logotipos de empresas u organismos para 
obtener información personal o financiera de las personas.
2   Malware es un concepto para identificar software 
malicioso diseñado para introducirse en un dispositivo, 
con el fin de provocar daños o extraer datos personales.

personas y las empresas (Botta & Wiedemann, 
2019). He aquí los aspectos clave de su 
interacción:

Derecho a la intimidad 
y protección de datos 
personales
Existen leyes que regulan la recopilación, 
procesamiento y almacenamiento de datos 
personales, como el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea. Es-
tas leyes exigen a las empresas conseguir el 
consentimiento informado y aplicar medidas 
de seguridad de datos personales. Por otra 
parte, las leyes de protección del consumidor 
abordan cuestiones más relacionadas con la 
equidad y la honestidad en las prácticas co-
merciales. Aunque no regulan explícitamente 
la protección de datos, a veces incluyen dispo-
siciones relacionadas con el tratamiento de los 
datos de los consumidores.

Consentimiento 
informado y 
transparencia
Gracias a las leyes de protección de datos se 
exige a las personas que den su consenti-
miento informado antes de que se recopilen 
y procesen sus datos personales. Estas leyes 
además hacen hincapié en la transparencia 
sobre cómo se utilizan los datos, quién tiene 
acceso a ellos y con qué fines. Por su parte, 
en las leyes de protección del consumidor 
la transparencia también es un componen-
te clave. Los consumidores tienen derecho a 
una información precisa y clara sobre los pro-
ductos y servicios que adquieren, incluidos 
los términos y condiciones que puedan afec-
tar a sus derechos.

Medidas de seguridad
Sobre las medidas de seguridad, las leyes de 
protección de datos obligan a las empresas y 
otras organizaciones a aplicar acciones de se-
guridad para salvaguardar los datos persona-
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acuerdo con el marco normativo nacional y el 
derecho internacional.

También se debe informar a las personas, me-
diante el aviso de privacidad, sobre el trata-
miento que recibirán sus datos personales. 
Además, esos datos sólo podrán ser tratados 
para el cumplimiento de la finalidad estable-
cida en el aviso de privacidad. Por su parte, el 
principio de lealtad establece la obligación de 
tratar los datos personales privilegiando la pro-
tección de los intereses del titular. 

Estos principios, plasmados en las leyes previa-
mente comentadas, obligan a las empresas y 
sujetos obligados a aplicar acciones de protec-
ción de los datos personales contra el acceso, 
la divulgación, la alteración y la destrucción no 
autorizadas. 

Por otro lado, la protección del consumidor en 
México se rige por la Ley Federal de Protección 
al Consumidor (LFPC). Promulgada para salva-
guardar los derechos de los consumidores en 
sus interacciones con los proveedores de bie-
nes y servicios, la LFPC está diseñada para pro-
mover operaciones comerciales justas y evitar 
prácticas abusivas. 

En ese sentido, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) lleva a cabo acciones de 
supervisión del comercio electrónico, que tie-
nen como propósito verificar que las empresas 
que venden productos o servicios a través de 
internet atiendan lo dispuesto en el artículo 76 
bis de la LFPC, que regula las compras en línea.

Así, se verifica que las empresas cuenten con 
aviso de privacidad, medidas de protección de 
datos personales, descripción minuciosa de 
bienes y servicios, así como de los costos tota-
les e impuestos; condiciones de envío o entre-
ga, formas de pago y de cambio, devolución o 
cancelación.

En el contexto de la economía digital, la LFPC 
desempeña un papel fundamental para ga-
rantizar una experiencia de consumo segura y 
protegida. Gracias a esta ley, los consumidores 
tienen derecho a que se respete su privacidad 
y a que se implementen medidas de seguridad 

les de un acceso no autorizado, la divulgación 
y otros riesgos potenciales. El incumplimiento 
de estas medidas de seguridad puede acarrear 
penalizaciones y sanciones. De la misma forma, 
aunque las leyes de protección del consumidor 
no se centran explícitamente en la seguridad 
de los datos, pueden abordar indirectamente 
estos problemas al exigir a las empresas que 
garanticen la seguridad y la calidad de sus pro-
ductos, incluso, si los consumidores se ven per-
judicados por prácticas comerciales desleales, 
se puede recurrir a reembolsos, sustituciones o 
indemnizaciones por daños y perjuicios.

Gracias a lo anterior, la interacción de las leyes 
de protección de datos y de protección de los 
consumidores crea un marco más completo 
para garantizar los derechos y el bienestar de 
las personas. Al abordar tanto los problemas de 
privacidad como los derechos de los consumi-
dores, estas leyes trabajan juntas para fomen-
tar un entorno empresarial justo y digno de 
confianza.

Leyes de protección 
de datos personales 
y derechos de los 
consumidores en México
En México, las bases jurídicas de la protección 
de datos se encuentran en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFPDPPP) y en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). Ambas tie-
nen como objetivo regular el uso de datos per-
sonales por parte de instituciones públicas y 
privadas, imponiéndoles obligaciones para ga-
rantizar el manejo lícito y transparente de dicha 
información.

Uno de los principios clave consagrados en es-
tas leyes es el requisito de conseguir el consen-
timiento informado de los individuos antes de 
compilar y procesar sus datos personales. Este 
principio se alinea con otros principios básicos 
para que los individuos tengan control sobre su 
información personal. Por ejemplo, se deben 
tratar los datos personales de forma lícita, de 
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adecuadas para proteger su información per-
sonal.

Asimismo, los proveedores de bienes y servi-
cios deben establecer políticas claras de priva-
cidad que informen cómo se recopila, utiliza y 
comparte la información personal del consu-
midor. También deben implementar acciones 
para proteger los datos personales del consu-
midor, como encriptación de datos y protec-
ción contra accesos no autorizados.

Las empresas requieren, además, obtener el 
consentimiento explícito del consumidor  an-
tes de recopilar o utilizar su información per-
sonal para fines distintos a los acordados y 
proporcionar opciones al consumidor para 
controlar y gestionar su información personal, 
como la posibilidad de actualizar sus datos o 
darse de baja de comunicaciones no desea-
das. Por último, la LFPC también establece 
el derecho a una información precisa y trans-
parente, garantizando que los consumidores 
puedan tomar decisiones con conocimiento 
de causa.

En ese sentido, la interacción entre las leyes 
mexicanas de protección de datos y de pro-
tección al consumidor se hace evidente en 
escenarios donde los datos personales se uti-
lizan con fines comerciales. Por ejemplo, las 
empresas dedicadas al comercio electrónico 
están obligadas a adherirse tanto a la LFPDP-
PP como a la LFPC cuando manejen datos de 
clientes y realicen transacciones en línea. 

En conclusión, la interacción entre las leyes 
mexicanas de protección de datos y de pro-
tección al consumidor es crucial para crear 
un marco jurídico integral que salvaguarde 
los derechos y la privacidad de las personas 
en la era digital. Mientras que la LFPDPPP y 
la LGPDPPSO se centran en regular el trata-
miento de datos personales, la LFPC garantiza 
que los consumidores estén protegidos a lo 
largo de sus interacciones con las empresas. 
En conjunto, estas leyes crean un sistema ro-
busto que busca equilibrar los intereses de las 
empresas y los individuos, fomentando la con-
fianza en el mercado digital. A medida que la 
tecnología continúa avanzando, es imperativo 

que México adapte y mejore estos marcos le-
gales para abordar los desafíos emergentes y 
proteger los derechos en evolución de sus ciu-
dadanos en el panorama digital.
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Organismos 
garantes, 
presupuesto y retos

Hace casi 20 años, en México se publicó una de las refor-
mas constitucionales más importantes en la historia del 
país, la cual sentó las bases para la creación del Sistema 
Nacional de Transparencia y de los organismos locales 
autónomos de las entonces 31 entidades y el Distrito Fe-
deral.

Ante ese escenario, tuve el honor de “arrastrar el lápiz” 
con una gran cantidad de colegas para establecer las po-
líticas públicas y los parámetros con los cuales funciona-
ría este Sistema y que, sin duda, lo llevó a constituirse en 
lo que es hoy: un sistema fuerte, vinculado y cada vez más 
descentralizado. No ha sido fácil, pero se ha conseguido 
con la suma de voluntades y poniendo siempre por delan-
te los intereses del país antes que cualquier otro.

Para lograr esta consolidación, el presupuesto asignado a cada 
organismo garante ha sido fundamental, ya que para alcanzar 
los objetivos se requieren recursos suficientes, lo cual implica 
un cabildeo constante con el Poder Legislativo, sin comprome-
ter la autonomía. Además, las tareas y actividades han ido cre-
ciendo a lo largo del tiempo.

Puedo hablar desde mi propia experiencia en organismos loca-
les porque, como Comisionada de la entonces Comisión Estatal 
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de Acceso a la Información Pública (CEAIP) y 
su evolución al Instituto Zacatecano de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IZAI), me tocó gestionar 
y defender con hechos la construcción de este 
órgano autónomo, hoy ejemplo de innovación 
y trabajo constante.

Y es que la transparencia, el acceso a la infor-
mación y la protección de datos personales 
son derechos que requieren contar con recur-
sos específicos a fin de promoverlos y garanti-
zarlos de manera adecuada. 

En este escenario, en el país existe disparidad 
en la asignación de recursos públicos a los 
Organismos Garantes locales. Tal es el caso 
de Baja California Sur, que para el año 2024 
tendrá un presupuesto de 13 millones 177 mil 
pesos. En este sentido también se encuentra 
Chiapas, con un presupuesto anual de 13 mi-
llones 876 mil pesos. En la generalidad, el pre-
supuesto de los organismos garantes locales 
ha pasado de 26.05 millones en 2003, 798 mi-
llones en 2015, a mil 364 millones en 2023.

Más allá de las cifras, debemos tomar en 
cuenta otros factores, como el trabajo que 
hacen los organismos locales en la defensa, 
difusión y ejercicio de los derechos que tute-
lamos en el Sistema.

Por ejemplo, de acuerdo con la última Encues-
ta Nacional de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales (ENAID 2019) 
realizada por el INEGI, el 54.8% de la población 
conoce al Instituto Nacional que garantiza el 
acceso a la información a nivel federal. Por ello, 
es claro que la promoción y difusión de los de-
rechos que tutelamos se debe seguir descen-
tralizando, y ello requiere de más recursos y 
voluntad.

Ante amenazas locales y nacionales contra los 
órganos autónomos de libertades informa-
tivas, unidos debemos asumir una defensa y 
mostrar con hechos nuestra utilidad social. El 
derecho a saber y la privacidad son derechos 
que se han convertido en pilares esenciales 
que sostienen las democracias modernas. De-
fenderlos, es nuestro deber.
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Cuando hablamos de rendición de cuentas nos referimos 
a “la obligación de todos los servidores públicos de dar 
cuentas, explicar y justificar actos al público, que es el 
último depositario de la soberanía en una democracia” 
Delmer D. Dunn, (Dunn, 1999). 

Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta 
la administración pública es la falta de confianza prove-
niente de la sociedad. La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos, OECD, menciona que la 
confianza en el gobierno es esencial para la cohesión so-
cial y necesaria para el funcionamiento justo y efectivo 
de las instituciones públicas. En el 2018, México contaba 
con un porcentaje de confianza en el gobierno nacional 
de aproximadamente el 30% (OECD, 2020). Esto hace que 
en aras de tener instituciones que funcionen efectiva-
mente y que estas se encuentren respaldadas por la con-
fianza de la sociedad, sea necesario el que se tengan que 
implementar herramientas y procesos para fortalecer a 
las mismas. Entre ellos, la rendición de cuentas.

Al proceso por el cual, una persona servidora pública, aclara e 
informa a la sociedad o algún organismo ¿cómo?, ¿cuándo? y 
¿por qué? administró, ejerció o utilizó los recursos públicos que 
a esta le fueron otorgados, así como las decisiones y funda-
mentos para hacerlo, solemos llamarlo rendición de cuentas, lo 
cual es correcto, pero no termina aquí. Esto debido a que este 
proceso, en el cual una institución o una persona servidora 
pública, informa a la sociedad la razón de sus acciones, de los 
gastos realizados con recurso público o de sus actividades en 
general, solo es una parte. Para poder terminar con este proce-
so no solo es indispensable hacer saber a la sociedad, sino que 
es igual de importante que se valore la información obtenida, 
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con la finalidad de analizarla para tener una 
mejora continua, corroborar que la informa-
ción sea verdadera y en su caso, responsabili-
zar a quien corresponda cuando exista alguna 
falta, omisión o mal manejo de recursos.

La Secretaría de la Función Pública nos men-
ciona que en teoría existen tres tipos de ren-
dición de cuentas: la diagonal, horizontal y 
vertical. En la rendición de cuentas diagonal, 
la sociedad participa en actividades para la 
formulación de políticas y control de gastos. 
En la horizontal, son los contrapesos, por par-
te de organismos gubernamentales los que 
cuestionan y/o sancionan a los funcionarios 
públicos y la vertical finalmente, hace respon-
sables a los servidores públicos ante la ciuda-
danía por medio de elecciones, sociedades 
civiles, entre otras, (Secretaría de la Función 
Pública, 2013).

Estos tres tipos de rendición de cuentas, que 
pueden realizar las personas servidoras públi-
cas o a las instituciones, funcionan como un 
control hacia las mismas y hacia la adminis-
tración pública en general, sin embargo esto 
sucede una vez que el recurso fue ejercido, 
que las decisiones fueron tomadas o que la 
administración se llevó a cabo. Pero para que 
exista una sana y fuerte rendición de cuentas, 
debemos hablar de los procesos que existen a 
priori, aquellos que aseguran que los recursos 
y las gestiones, se realicen de manera respon-
sable, precisa y en beneficio de la institución 
y, por ende, de la sociedad. Entonces, desde 
el interior de las instituciones públicas ¿exis-
te algún mecanismo para que los recursos 
sean utilizados con eficiencia y eficacia? ¿que 
el actuar de las personas servidoras públicas 
sea acorde a lo establecido? ¿y que de esta 
manera la institución cumpla con su encargo 
de manera correcta? Sí, el control interno.

El Control Interno Institucional es clave en el 
quehacer gubernamental ya que nos brinda 
una seguridad razonable de que los objeti-
vos y las metas institucionales se podrán al-
canzar. Entendamos al Control Interno como 
un conglomerado de políticas, métodos, 
planes, mecanismos y procedimientos que, 
al ser puestos en práctica, al ejercerlos co-

rrectamente y al actualizarlos o mejorarlos 
continuamente, harán que los objetivos se 
efectúen en tiempo y forma. 

Tomando en cuenta lo anterior, al tener un sis-
tema de control interno bien aplicado, no solo 
estaremos hablando de alcanzar, en el perio-
do correspondiente, los objetivos y las metas 
institucionales establecidas sino que al mis-
mo tiempo seremos capaces de identificar 
riesgos y debilidades y al hacerlo podremos 
tomar acción para así evitar su materializa-
ción o para controlarlas.

La implementación de sistemas de control in-
terno, también nos ayuda a reducir drástica-
mente la probabilidad de ocurrencia de actos 
de corrupción y fraudes, aunado a esto en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) se 
menciona que el control interno respalda la 
integridad y el comportamiento ético de las 
personas servidoras públicas, consolidando los 
procesos de rendición de cuentas y de trans-
parencia gubernamentales. (Auditoría Superior 
de la Federación, 2014)

En la administración pública, si las institucio-
nes no cuentan con un sistema de control in-
terno eficaz y bien implementado, no se puede 
garantizar que sus acciones sean efectivas y 
transparentes, ni que estas estén enfocadas 
a un correcto uso de los recursos públicos. 
Cuando hablamos de implementar un control 
interno eficiente, hablamos de fortalecer a las 
instituciones desde su interior, teniendo como 
resultado instituciones más transparentes, 
con información veraz y, por ende, más com-
prometidas con la sociedad.

En el 2015 la Auditoría Superior de la Federa-
ción actualizó un diagnóstico hecho en 2014 
respecto de la implementación de los siste-
mas de control interno en las instituciones 
del sector público federal, en el que se pudo 
concluir que, de manera general, existieron 
deficiencias en el proceso de administración 
de riesgos y de control interno, mencionan-
do que incluso, existía una ausencia de estos, 
así como áreas de oportunidad significativas. 
(Auditoría Superior de la Federación, 2016)

Tema de Coyuntura
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¿Cómo estamos en el 
INAI?
En el 2018 en el INAI, se crea la Oficina de 
Control Interno, encargada de coordinar y 
supervisar la implementación del sistema de 
control interno institucional y de administra-
ción de riesgos, así como las estrategias para 
la evaluación, seguimiento y mejora continua 
del mismo. Un año después, el Pleno del INAI, 
aprobó el acuerdo mediante el cual se expi-
dieron las Normas de Operación y Funcio-
namiento del Sistema de Control Interno, las 
cuales tuvieron su modificación más reciente 
en el 2022; lo anterior con el fin de actualizar-
las y mejorarlas.

Cabe aclarar que la Oficina no es la única área 
que debe aplicar el control interno, sino que 
esta tarea recae también en las Comisiona-
das y Comisionados, en los titulares de las 
unidades administrativas y en sí, en todas las 
personas servidoras públicas del instituto. De 
esta manera el INAI reitera su compromiso 
para que las operaciones que se efectúen, se 
realicen con eficacia y eficiencia y que de esta 
manera se puedan promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos de las personas 
a la información pública y a la protección de 
sus datos personales. 

No podemos hablar de rendición de cuentas 
sin tomar en consideración al control interno, 
ya que el control interno es una herramienta 
que coadyuva a que exista certeza cuando ha-
blamos de fortalecer y conducir las activida-
des del instituto y de las personas servidoras 
públicas hacia el logro de objetivos y hacia una 
correcta administración. 

Derivado de lo anterior, al adoptar el control 
interno en la vida institucional, puede existir 
una rendición de cuentas de mayor impacto 
por parte de las personas servidoras públicas 
del Instituto, ya que desde el interior del mis-
mo, existirán controles para generar informa-
ción confiable, para detectar y tratar riesgos y 
debilidades, para reducir la vulnerabilidad ante 
el fraude y la corrupción, existirán mecanismos 
de denuncias, sanciones y bastantes más he-

rramientas que generarán que la administra-
ción sea llevada a cabo de manera efectiva.

Cada vez más, crece el interés por parte de los 
ciudadanos en que las instituciones ejerzan 
sus funciones de manera adecuada, hones-
ta, transparente y certera; cada vez más, nace 
en la sociedad la curiosidad por saber cómo y 
en qué se gastan los recursos públicos, cada 
vez más, la sociedad ejerce su derecho a sa-
ber, por lo que es de suma importancia que 
cada vez más, las personas servidoras publi-
cas así como las instituciones, garanticen un 
adecuado manejo de recursos y una correcta 
administración y que al mismo tiempo se res-
ponsabilicen de sus acciones. 

La rendición de cuentas y el control interno 
son dos herramientas fundamentales para 
que exista una buena gobernanza. El control 
interno contribuye a que exista una rendición 
de cuentas efectiva por parte de las personas 
servidoras públicas e instituciones, y gracias a 
la rendición de cuentas se fortalece el buen go-
bierno, lo cual hace que la sociedad confié y se 
involucre más en el mismo.
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Desafios de los Órganos  
Constitucionales Autónomos 
en el siglo XXI

La complejidad de las relaciones sociales, el crecimiento 
de las funciones del Estado, los conflictos entre factores 
económicos y políticos, así como la creciente desconfian-
za social; propició que fuera insuficiente el mecanismo 
tradicional de división en tres poderes del Estado para lo-
grar acotar el exceso de poder de uno de ellos, lo que a su 
vez obligó a la búsqueda de un rediseño institucional, que 
derivó en el establecimiento de instancias intermedias, 
que son identificados y calificados como organismos 
constitucionales autónomos (en adelante OCAs), cuya ca-
racterística común es el carácter técnico de sus funciones 
y facultades, que les permite atender de manera especia-
lizada e independiente rubros sensibles para el fortale-
cimiento de la democracia y evitan la concentración de 
poder en el gobierno.

Los OCAs fueron diseñados como instrumentos interme-
dios entre el Estado y la sociedad para garantizar la cre-
dibilidad y certeza frente a los cambios que, en lo político, 
se iban dando de manera acelerada. Esos cambios le fue-
ron quitando al Presidente de la República lo que Jorge 
Carpizo denominó “facultades metaconstitucionales”1 

El tema del control del poder adquiere nuevos matices, toda 
vez que algunos de los controles tradicionales se han debilita-
do y no cumplen cabalmente con esa finalidad o porque sur-
gen nuevas competencias y formas del ejercicio del poder. 

1   Carpizo, Jorge. El presidencialismo mexicano, Siglo XXI editores, 
octava reimpresión, México, 2020, p. 190 y ss.
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Autonomía y libertades

Esa insuficiencia viene a ser cubierta por los 
OCAs, que forman parte del Estado, pero son 
independientes del gobierno. En ese senti-
do, se les exige que funcionen con esquemas 
de colaboración, interacción, coadyuvancia, 
coordinación, pero también como contrapeso 
sano con las demás instancias del Estado en el 
marco de las atribuciones de cada uno y con 
respeto de la autonomía. Por lo que en caso 
de existir diferencias, no será por la vía de la 
confrontación o las descalificaciones como se 
resolverán, sino que se hará en el marco de la 
ley y en ejercicio legítimo de los recursos lega-
les y constitucionales.

Actualmente, un reto para el esquema ins-
titucional mexicano es la continuidad y el 
reforzamiento del blindaje a los OCAs, para 
defenderlos de intromisiones y ataques de au-
toridades, gobiernos o mayorías parlamenta-
rias. Sin ese blindaje, la garantía de actuación 
objetiva, imparcial y apegada a la legalidad en 
el desempeño de sus funciones se desvanece, 
pues los grupos dominantes en el poder pue-
den incidir, o inclusive, inhibir su actividad me-
diante medios directos o indirectos.

Surgimiento de los OCAs
El surgimiento de los OCAs se dio a partir de 
la segunda mitad del siglo XX en el mundo, y 
en nuestro país su desarrollo comenzó en la 
década de los noventa. La creación de estos or-
ganismos refleja no solo lo compleja que se ha 
vuelto la función estatal y la necesidad de es-
pecialización de las instituciones, sino también 
el ajuste de la clásica división de poderes con 
nuevos contrapesos.2

Por otra parte, se ha dicho que el surgimiento o 
creación de estos organismos generalmente se 
justifica en dos razones principales3:

2   Bonifaz Alonzo, Leticia. La división de poderes 
en México. Entre la política y el derecho, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2017, p. 178.
3   Carbonell, Miguel y Salazar Pedro. División 
de poderes y régimen presidencial en México, Editorial 
Porrúa, México, 2011, p. 58.

• La aparición de nuevas funciones que el 
Estado se ve obligado a desarrollar y que 
no pueden ser realizadas por las instan-
cias de gobierno establecidas bajo el es-
quema tradicional de división de poderes;

• Por la presencia de circunstancias o con-
diciones coyunturales dentro de un Esta-
do, motivadas o condicionadas por sus 
necesidades específicas de acción política.

Los OCAs son pilares de un Estado Democrá-
tico de Derecho, pues una garantía de éste lo 
constituye la división de poderes para hacer 
efectiva la supremacía constitucional por un 
lado y la pervivencia del pacto social contenido 
en nuestro máximo ordenamiento. Este control 
significa evitar la arbitrariedad por la concen-
tración excesiva de poder y son controles en-
tre órganos políticos que también constituyen 
protección de derechos de la población.

Los organismos constitucionales autónomos se 
vienen a sumar en ciertas tareas específicas y 
especializadas en una extensión de los contra-
pesos para protección de funciones estatales 
de gran relevancia para la vida de las personas, 
pero también para un control, si bien no polí-
tico, si un contrapeso técnico especializado en 
cada una de las funciones y tareas de los distin-
tos OCAs.

Los OCAs también fortalecen el estado demo-
crático de derecho ya que abstrae en ciertas 
tareas del estado la toma de decisiones desde 
una perspectiva técnica, como se dijo especia-
lizada, ajena a intereses políticos, ideológicos o 
de grupos, contribuyendo a los fines democrá-
ticos al hacer valer dichas decisiones con base 
en el blindaje de la autonomía que constitucio-
nalmente les fue otorgada, constituyéndose, 
de otro lado, en garantes de los derechos hu-
manos subyacentes en los fines para los que 
fueron constituidos.

Partiendo de que la democracia, como la defi-
ne el artículo 3º constitucional, no solamente se 
refiere a una estructura jurídica y un régimen 
político, sino, a un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico social y 
cultural del pueblo, es decir como garante de 
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un estado de bienestar y desarrollo para las 
personas, es en esta finalidad que se inscriben 
las tareas relevantes que realizan los OCAs.

En México, desde 1992 se han impulsado dis-
tintas reformas constitucionales para incorpo-
rar los OCAs dentro de la estructura del Estado 
mexicano. Esas instituciones han cobrado cada 
vez mayor relevancia, aunque últimamente 
han estado en mayor riesgo de socavamiento 
e, incluso de desaparición. 

En la mayoría de los casos, su creación fue pro-
ducto de las circunstancias que vivía el país, 
por lo que fue el mecanismo de solución que 
se planteó ante problemas específicos de gran 
magnitud, tales como las crisis económicas 
y la devaluación de la moneda (en el caso del 
Banco de México); las presiones internaciona-
les para que México asumiera compromisos 
en materia de Derechos Humanos, para dar 
respuesta a uno de los temas que lastiman 
de manera profunda como es su vulneración, 
(caso de la CNDH)4; la necesidad de establecer 
un sistema democrático que diera cauce a las 
inconformidades de la población en materia 
política y de partidos políticos (IFE, ahora INE); 
el dar credibilidad a las cifras y estadísticas que 
sobre el país se presentaban y que requerían 
sujetarse a estándares de certeza y objetividad 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Información-INEGI).

Si bien, estas reformas constitucionales sustra-
jeron atribuciones o facultades de las que go-
zaba el Poder Ejecutivo y que hubo la voluntad 
de generar tales cambios, un elemento deter-
minante para su implementación fueron las 
propias circunstancias y condiciones del país.5

4   Galindo Rodríguez, José. La CNDH: una 
consecuencia de la política económica y social de México 
(1970-1990), H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
Miguel Ángel Porrúa (coeditores), primera edición julio de 
2011, pp. 91 y ss.
5   González Pérez, Luis Raúl. “Los organismos au-
tónomos y el sistema político en México”. En: Los grandes 
desafíos del derecho en México. Francisco Javier Vene-
gas Huerta (coord.), Editorial Porrúa, México, 2014, p. 56.

No se puede soslayar también que, en gran me-
dida, los OCAs surgieron de presión y las luchas 
de la sociedad civil organizada para asegurar 
que algunas funciones específicas del Estado 
mexicano no obedecieran a decisiones uniper-
sonales y se realizaran sin presiones políticas 
o presupuestales del gobierno. La respuesta 
del gobierno fue más de carácter reactivo, que 
propositivo, ante circunstancias y condiciones 
imperativas que reclamaban una actuación in-
mediata, por lo que se crearon estos organismos 
como mecanismo para construcción de confian-
za y para aminorar o controlar la presión social. 
Fue el caso del INAI (antes IFAI) que surgió en el 
año 2002 ante el imperativo de transparencia y 
de fomento a la rendición de cuentas.

En una segunda etapa, emergieron otros OCAs 
también con el estatus de autonomía consti-
tucional, mediante reformas llevadas a cabo 
en el 2013, en donde subyace un esquema de 
planeación que mediante negociaciones entre 
las distintas fuerzas políticas del país, permi-
tió que el Órgano Revisor de la Constitución, 
por el impulso dado a los acuerdos tomados 
entre los principales partidos políticos (Pacto 
por México), aprobara las reformas estructura-
les planteadas por el Poder Ejecutivo en temas 
tan relevantes como la materia hacendaria, 
energética, educativa y política, a cambio de la 
creación de estas instancias que, sustrayendo 
el ejercicio de atribuciones que eran propias 
del Poder Ejecutivo, ahora hacen posible la inci-
dencia del Poder Legislativo, cuando menos en 
los procesos de designación de quienes esta-
rán al frente de los nuevos órganos encargados 
de tales atribuciones.

Entre otros órganos que se crearon en esta 
segunda etapa se encuentra el CONEVAL, en-
cargado de medir la pobreza, la COFECE que 
se encarga de toda la materia dedicada a la 
competencia económica y a la gestión de las 
relaciones con otros actores económicos; el 
IFETEL que tiene a su cargo la gestión de las 
telecomunicaciones y el INEE, órgano que te-
nía como facultad evaluar el desempeño y re-
sultados del sistema educativo nacional, pero 
que desaparece en mayo de 2019 y es sustitui-
do por el Centro Nacional para la Revalorización 
del Magisterio y la Mejora Continua de la Edu-
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son revisables por las instancias jurisdic-
cionales.

En términos similares, algunos autores al refe-
rirse a estos organismos señalan que:

Se trata de instancias que, además de ob-
tener su autonomía por mandato cons-
titucional directo (son creadas mediante 
reforma constitucional), realizan una fun-
ción de relevancia estratégica para el 
buen funcionamiento del Estado demo-
crático y constitucional mexicano;

Junto a los poderes de la Unión configu-
ran al Estado mexicano;

Se ubican fuera de la estructura orgánica 
de los poderes tradicionales;

El argumento principal para dotar de un 
tratamiento constitucional especial y dis-
tinto al que se da a las demás instancias 
cuya autonomía proviene de la Consti-
tución, consiste en resaltar la naturaleza 
específica de la función que cada uno de 
estos órganos tiene a su cargo”9.

Así como la doctrina se ha ocupado del estu-
dio de los OCA, también para el Poder Judi-
cial de la Federación ha sido un tema sobre 
el que se ha pronunciado, siendo particular-
mente relevantes las resoluciones emitidas 
al resolver las controversias constitucionales 
32/2005 (22 de mayo de 2006) y 31/2006 (7 
de noviembre de 2006).

En la controversia constitucional 31/2006, la 
SCJN llega a pronunciarse, inclusive, sobre 
la evolución y características de los órganos 
constitucionales autónomos, señalando:

Surgen en Europa y su establecimiento se 
expandió por Asia y América, como resul-
tado de una nueva concepción del poder, 
bajo una idea de equilibrio constitucional 

9   Salazar, Pedro y Salgado, Luis, “Órganos constitu-
cionales autónomos. Una propuesta de reforma”; en Serna 
de la Garza, José María (coord.), Procesos constituyentes 
contemporáneos en América Latina. Tendencias y pers-
pectivas, México, 2009, pp. 595-596.

cación, al que ya no se le dota de autonomía 
constitucional.

Características
Los órganos constitucionales autónomos son 
aquellos establecidos en la Constitución y que 
no están adscritos claramente a ninguno de 
los poderes tradicionales del Estado.6

Se señala que se deben caracterizar por su 
autonomía no sólo funcional, sino también fi-
nanciera; integración y estatus de sus titulares, 
apoliticidad; inmunidades, responsabilidades, 
transparencia, intangibilidad y, desde luego, 
funcionamiento interno ajustado estrictamente 
al Estado de Derecho.7

Desde un punto de vista teórico, se han iden-
tificado las características de los OCAs, enu-
merando las siguientes: 8

Son órganos creados de forma directa en el 
texto constitucional.

Cuentan con una esfera de atribuciones 
constitucionalmente determinada, lo 
cual constituye una “garantía institucio-
nal” que hace que tal esfera no esté dis-
ponible para el legislador ordinario (esto 
significa que la ley no podrá afectar ese 
ámbito competencial garantizado por la 
Constitución y deberá asegurarlo y do-
tarlo de efectividad a través de normas 
secundarias).

Llevan a cabo funciones esenciales den-
tro de los Estados modernos.

Aunque no se encuentran orgánicamen-
te adscritos o jerárquicamente subordi-
nados a ningún otro órgano o poder, sus 
actos y resoluciones, según su naturaleza 

6  Cárdenas Gracia, Jaime, “Justificación de los 
órganos constitucionales autónomos”. En: Derecho y 
Cultura, núm. 2, invierno 2000-2001, p. 17.
7   Ibidem, p. 18.
8  Carbonell, Miguel. Elementos de derecho 
constitucional, IIJ-UNAM, Fontamara, México 2006, p. 105.
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basada en los controles de poder, evolu-
cionando con ello la teoría tradicional de 
la división de poderes.

Necesidad de establecer órganos enca-
minados a la defensa de los derechos 
fundamentales y de lograr controlar la 
constitucionalidad de los actos de los de-
positarios del poder público.

Se establecieron en los textos constitucio-
nales por su especialización e importancia 
social que requería autonomía de los clási-
cos poderes del Estado.

En el caso de nuestro país su misión prin-
cipal radica en atender necesidades tora-
les tanto del Estado como de la sociedad 
en general, conformándose como nuevos 
organismos que se encuentran a la par de 
los órganos tradicionales.10

En la controversia 32/2005, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) afirmó que, con motivo de la evo-
lución del concepto de distribución del 
poder público… (los) órganos autónomos 
cuya actuación no está sujeta ni atribui-
da a los depositarios constitucionales del 
poder público; y … se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin 
de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para 
atender eficazmente las demandas so-
ciales.

Aun cuando no existe algún precepto 
constitucional que regule la existencia 
de tales órganos, éstos deben: a) estar 
establecidos y configurados directamen-
te en la Constitución; b) mantener con los 
otros órganos del Estado relaciones de 
coordinación; c) contar con autonomía 
e independencia funcional y financiera; 

10  Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, pp. 1217-1218. Estas 
características se desprenden de la tesis de jurisprudencia 
P./J. 20/2007, “Órganos constitucionales autónomos. No-
tas distintivas y características”, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t. XXV, mayo de 2007, p. 1647, re-
gistro 172,456.

y d) atender funciones coyunturales del 
Estado que requieren ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad11.

La autonomía esencia 
y sello distintivo de los 
OCAs
La autonomía es la esencia de los OCAs 
y, al mismo tiempo, su sello distintivo. 
Representa su esencia, en cuanto que la libre 
determinación en su actuación le permite 
señalar los actos concretos que califica de 
excesos de poder o aquellas políticas públicas 
establecidas por el gobierno que pueden ir en 
contra de la sociedad en general o de grupos 
específicos, o bien pronunciarse sobre actores 
privados que en la prestación de bienes y 
servicios impactan en los derechos de las y los 
gobernados. 

Por otra parte, referir al sello distintivo de los 
OCAs implica que se trata de órganos del Es-
tado que cuentan con una calidad institucio-
nal especial, que las distingue del resto de las 
instituciones en el país; esa calidad especial 
deviene del estatus jurídico-constitucional e 
institucional que les es reconocido y que las 
posiciona como garantes, entre otros, del sis-
tema democrático del país, al tiempo que les 
impone una obligación institucional mayor. 
Esta calidad especial hace necesario preser-
varlas, fortalecerlas y defenderlas ante cual-
quier intento de debilitamiento o supresión 
por parte del gobierno.

Hay quien precisa que12 la autonomía de 
un ente u órgano no debe ser sólo presu-
puestaria, sino que debe tener, entre otros 
elementos, autonomía de tipo político-jurí-
dica (en tanto que gozan de capacidad nor-

11  Sentencia del Pleno de la SCJN del 22 de mayo 
de 2006, en la controversia constitucional 32/2005, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXIV, octubre de 2006.
12  Pedroza de la Llave, Susana Thalía, “Los órganos 
constitucionales autónomos en México”, en Serna de 
la Garza, José María y Caballero Juárez, José Antonio, 
Editores, Estado de Derecho y Transición Jurídica, México, 
2002, pp. 178 y ss.
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mativa que les permite crear normas sin 
participación de otro órgano estatal); adminis-
trativa (que implica la libertad de organizarse 
internamente y administrarse por sí mismos); 
y financiera (que consiste en la capacidad de 
determinar sus propias necesidades materiales 
mediante un anteproyecto de presupuesto que 
normalmente es sometido a la aprobación del 
Poder Legislativo).

Deben entenderse como órganos cúspides 
dentro de la arquitectura constitucional. Fun-
cionalmente deben ejercer sus competencias 
sin la validación, intromisión o confirmación 
por otros órganos o poderes del Estado, salvo 
lo relativo al control de constitucionalidad de 
sus actos y omisiones.

La autonomía de un OCA se traduce en el 
ejercicio pleno de atribuciones, la libertad de 
actuar o no actuar en determinado sentido, 
pero siempre teniendo el fin legítimo de sus 
objetivos, sin condicionamientos o presiones 
que inhiban la naturaleza para la cual fueron 
creados. Es imprescindible que su actuación y 
resoluciones deban estar debidamente moti-
vadas y fundadas. Así, las atribuciones consti-
tucionalmente establecidas a cada órgano no 
les es dable no ejercerlas en detrimento de sus 
fines. Deben ser proactivos y ejercer con pleni-
tud sus atribuciones constitucionales, hacien-
do uso de las herramientas y mecanismos con 
que cuenta. No declinar por conveniencia, te-
mor, cálculo político hacer exigible el carácter 
de organismos autónomo.

A. Autonomía como garantía 
constitucional e institucional

Tradicionalmente la doctrina constitucional 
mexicana califica la garantía constitucional al 
instrumento que establece la Carta Magna para 
asegurar la salvaguarda de los derechos en ella 
reconocidos y restablecer el orden constitucio-
nal cuando es violentado por una autoridad. Se 
le identifica con mecanismos procesales: el jui-
cio de amparo, la controversia constitucional, la 
acción de inconstitucionalidad, el juicio político. 
Ahora se incluye a los organismos autónomos 
protectores de derechos humanos13

13  Sobre el tema de las garantías constitucionales 

Sobre la garantía que la Constitución otorga 
a determinadas instituciones a las que les 
reconoce autonomía hemos señalado que:

(…) si pensamos que la expresión garantía 
constitucional pudiera tener una acep-
ción distinta a la procesal, a la que tal vez 
podríamos denominar “acepción institu-
cional”, se estaría en condiciones de ha-
blar de garantía constitucional como la 
salvaguarda o protección especial esta-
blecida en la Constitución federal, a favor 
de  determinadas instituciones -limita-
tivamente acotadas en el propio texto 
constitucional-, para que tengan las con-
diciones mínimas, inmodificables e in-
temporales para el debido cumplimiento 
de sus fines, funciones y responsabilida-
des constitucionalmente asignadas14.

Zonas de riesgo para la 
autonomía de los OCAs
Bajo la premisa de que la autonomía es la 
esencia y el sello de identidad de los OCAs, re-
sulta incuestionable que se trata de una calidad 
especial atemporal, permanente, insustituible 
y plena, es decir, que no tiene vigencia deter-
minada ni tiene plazo de prescripción, pues se 
trata de una característica consubstancial a su 
naturaleza institucional.

El carácter de insustituible implica que no es 
susceptible de adecuaciones normativas para 
atenuar o no aplicar la calidad autonómica a 
casos o situaciones particulares; no hay excep-
ciones ni paliativos. La autonomía de un OCA 
es plena porque no está acotada por exigen-
cias especificas ni sujeta a decisiones de go-
bierno o del poder político.

vid Fix Zamudio, Héctor, Introducción al Estudio de la De-
fensa de la Constitución, México, 1998, id. “Las garantías 
constitucionales en el Derecho Mexicano”, en Anuario Ju-
rídico 1976-1977, UNAM, Id, La Constitución y su defensa, 
México, 1983.
14  González Pérez, Luis Raúl y Guadarrama López, 
Enrique, Autonomía universitaria y Universidad Pública. 
El autogobierno universitario. UNAM, 2009, pp. 34-35.
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Es imprescindible que la autonomía de los 
OCAs se mantenga vigente y vigorosa. Para lo-
grarlo es muy relevante el rol de defensa que 
deben asumir las o los titulares e integrantes de 
los propios OCAs, las organizaciones de la so-
ciedad civil, la academia y los tribunales.

El doctor Antonio Lazcano, en la revista Fórum, 
expresó que la autonomía en la Universidad y 
en otras instituciones es esencial y sustantiva 
para la sociedad, por lo que su defensa se torna 
crucial, más aún, en el contexto por el que atra-
viesa el país, puntualizando: “Es especialmen-
te importante porque tenemos una tendencia 
muy desafortunada del gobierno actual, que 
es minimizar el papel de los organismos autó-
nomos, como el Instituto Nacional Electoral, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personal, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 
son indispensables en cualquier democracia, 
en cualquier sociedad”. (…) “La solución y la res-
puesta para salir de estos baches dependerán 
de una sociedad que esté fortalecida y que se 
dé cuenta de que no puede perder las instan-
cias de defensa con una visión crítica y autóno-
ma de la vida política”.15

En ese tenor, se pueden ubicar e identificar al-
gunas zonas de riesgo para la autonomía de 
los OCAs que deben erradicarse para su forta-
lecimiento. Esas zonas de riesgo se distinguen 
entre aquellas que tienen correspondencia con 
cuestiones ajenas al OCA (de procedimiento, de 
políticas públicas, de consideraciones políticas 
y por acción u omisión de los poderes públicos), 
de aquellas que son inherentes a los OCAs (de 
operatividad o de ejercicio de facultades insti-
tucionales). Bajo ese esquema se identifican las 
siguientes zonas de riesgo:

A. Proceso de selección de 
integrantes y titulares

En este punto la formula generalmente utili-
zada de que los integrantes sean designados 
por alguna instancia del Poder Legislativo re-
queriría ser revisada, para establecer un perfil 
mínimo de capacidades o calificaciones en el 
15  Lazcano, Antonio. La sociedad debe fortalecer 
los organismos autónomos. Revista Fórum, número 57, fe-
brero de 2020, página 57.

área técnica de que se trate, tanto de los aspi-
rantes a formar parte de los organismos como 
de aquellas personas que, dentro de las instan-
cias legislativas, estén involucrados en forma 
directa en los procesos de preselección de los 
aspirantes. Debe implicar una responsabilidad 
para quienes la lleven a cabo y que cumpla con 
las exigencias de transparencia y de rendición 
de cuentas.

Sin esa exigencia de responsabilidad por parte 
de quienes evalúen a los candidatos, así como 
de transparencia y objetividad en los procesos 
de selección, la politización de los organismos 
autónomos y, en consecuencia, su actuación 
sujeta a intereses políticos y la pérdida de su 
independencia parecen inevitables. El Poder 
Legislativo y, en particular los intereses de los 
partidos políticos emergen como la sombra de 
su autonomía e independencia funcional.

Respecto a las designaciones se ha propues-
to que se configure para cada caso un Comité 
Técnico de expertos (de 20 o 25, para reducir el 
poder de influencia de cada uno de sus miem-
bros) y que éstos no sean nombrados por po-
deres estatales o partidos, sino por distintas 
universidades, públicas o privadas (uno por 
universidad). Y que sean estos Comités los que 
designen a los titulares de la institución respec-
tiva, ya sin los partidos o el presidente de la Re-
pública de por medio.16

B. Inanición funcional y operativa
En la actualidad se ha presentado, en el caso 
del INAI, una situación no prevista por el cons-
tituyente permanente, que ha provocado la 
interrupción del proceso de designación de 
algunos comisionados, originado por causas 
imputables a los órganos intervinientes en el 
proceso, constituyendo un medio indirecto de 
afectación a la autonomía que impacta en el 
funcionamiento de un OCA. Pero otros casos 
se extienden a otros órganos autónomos como 
la COFECE e IFETEL, incluso tribunales de jus-
ticia y otros órganos como los del sistema anti-
corrupción.
Esto aplica en dos hipótesis: a) que de manera 
16  Crespo, José Antonio. ¿Cómo dar más autono-
mía a las instituciones autónomas? Periódico El Universal, 
marzo 2023.
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deliberada no se incluya en la agenda legisla-
tiva, por semanas o meses, el punto del orden 
del día relativo a la designación de uno o más 
integrantes del OCA o b) que el ejecutivo de-
cida no aprobar las designaciones hechas por 
el legislativo o ejerza el derecho de veto, pero 
sin enviar nueva terna al poder legislativo, o 
hacer la designación, en los casos así previstos.

En ambos casos, la consecuencia la pade-
cen mayormente los OCAs que funcionan de 
manera colegiada, la cual se puede agudizar 
cuando la falta de integrantes (por no haber 
designación) provoca que no se alcance el quó-
rum mínimo para sesionar, tomar decisiones y 
aprobar resoluciones. Esto, a todas luces pue-
de, en apariencia, ser legal, pero afecta la au-
tonomía del OCA al impedir que funcione con 
normalidad y lo obliguen a entrar en una situa-
ción de parálisis institucional. Si bien, en el caso 
del INAI la SCJN resolvió, el 4 de octubre de 
2023, la controversia constitucional 280/2023, 
confirmando lo resuelto en la suspensión pro-
visional, permitiendo sesionar con cuatro co-
misionados, y no con el quórum previsto en la 
ley de cinco, privilegiando se cumpla el interés 
constitucionalmente protegido del derecho a 
la información, la transparencia y protección 
de datos, así como que el legislativo haga las 
designaciones, ello no resuelve del todo el pro-
blema, pues el poder revisor de la Constitución 
previó una discusión nutrida considerando un 
quórum determinado, que por la omisión legis-
lativa y/o ejecutiva, se incumple. Esto se tradu-
ce en lo que se identifica como una mutación 
constitucional ilegítima. Esto pasa con el resto 
de los órganos pendientes de integración ple-
na por las mismas razones.

Es necesario revertir esa situación de facto. 
¿Como hacerlo? Se sugiere que sea a través 
de una previsión legal que evite la parálisis o 
inoperatividad del órgano. Se puede estable-
cer que alguno o algunos de quienes forman 
la estructura de mando del propio órgano 
asuman de manera interina el carácter de in-
tegrante del OCA. Se tendrá que establecer un 
orden de prelación ex oficio de los servidores 
públicos que pueden entrar en el esquema de 
sustitución interina y establecer el tiempo que 
debe transcurrir para que inicie funciones un 

integrante interino y hasta por cuanto tiempo 
podrá durar el interinato.

C. Discurso público y sus efectos
El discurso público de autoridades, servidores 
públicos o gobiernos más que aludir a un texto 
o a un hecho aislado, está referirlo a un esque-
ma o modelo de educación pública que, re-
conociendo y asumiendo valores o principios 
básicos, transmite y reitera esos aspectos evi-
denciándolos como pauta y parte integral de 
la actuación de quien lo formula. En términos 
simples es la expresión y actuación, coheren-
te y constante, por parte de las autoridades y 
servidores públicos, conforme a determinados 
principios o valores asumidos que se trasmi-
ten y preservan.17

En sus dimensiones prácticas el discurso pú-
blico puede ser un elemento que abone a ge-
nerar certidumbre sobre la actuación de las 
autoridades además de contribuir a propiciar 
que la misma sea predecible. Elementos del 
discurso de toda autoridad y gobierno sería, 
por ejemplo, el respeto al estado de derecho, 
la defensa de la legalidad y de la veracidad de 
la información.18

Por otro lado, el principal contrapeso frente a 
los abusos y violaciones a las que puede lle-
var el discurso público carente de veracidad 
lo representa la existencia de una sociedad 
informada en donde haya un debate público 
intenso y plural respetuoso de la legalidad, de 
los derechos humanos y de las instituciones 
democráticas, donde se tenga acceso a in-
formación objetiva y verificable con la que se 
pueda contrastar y revisar los dichos y actos 
de autoridades y gobiernos.

Vinculado con esto, el derecho a la verdad ha 

17  González Pérez, Luis Raúl. “Adopción de un dis-
curso público que contribuya a prevenir la violencia en 
contra de quienes ejercen la libertad de expresión”. En: 
Santiago Juárez, Rodrigo (coord.). Estándares de protec-
ción de los derechos de periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos Una caja de herramientas para los 
operadores de justicia, Academia Interamericana de Dere-
chos Humanos Universidad Autónoma de Coahuila, Edito-
rial Tirant lo Blanch, México, 2021, páginas 5 y 6.
18  Ídem, paginas página 6 y 7
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sido abordado por la CrIDH en los Casos Ríos y 
otros19, así como Perozo y otros20 (28 de enero 
de 2009 contra Venezuela) sobre la responsabi-
lidad de funcionarios públicos para evitar que 
los ciudadanos y otras personas interesadas 
reciban una versión manipulada de determina-
dos hechos resaltando el papel que juegan los 
mismos, como garantes de los derechos funda-
mentales de las personas.

Por su parte, la SCJN, desprendió del Caso 
Aguas Blancas, respecto de servidores públi-
cos que mostraron “actitudes que permitan 
atribuirles conductas faltas de ética, al entre-
gar a la comunidad una información manipu-
lada, incompleta condicionada a intereses de 
grupos o personas, que le vede la posibilidad 
de conocer la verdad para poder participar li-
bremente en la formación de la voluntad ge-
neral, que estos incurren en violación la grave 
a las garantías individuales en términos del 
artículo 97 constitucional, segundo párrafo, al 
considerar que existe la propensión de incor-
porar a nuestra vida política lo que podríamos 
llamar la cultura del engaño, de la maquina-
ción y de la ocultación en lugar de enfrentar 
la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces 
para llegar a ésta y hacerla del conocimiento 
de los gobernados”.21

Difundir información falsa manipulada o in-
completa, así como, descalificar a personas, 
periodistas, medios de comunicación o aquella 
dirigida a instituciones democráticas lleva im-
plícito el que a quienes escuchan tales expre-
siones puedan replicar el discurso engañoso, 
ya que los servidores públicos deben tener to-

19  Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194.
20  Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195.
21  Garantías individuales (derecho a la informa-
ción). Violación grave prevista en el segundo párrafo del 
artículo 97 constitucional. La configura el intento de lo-
grar la impunidad de las autoridades que actúan dentro 
de la cultura del engaño, de la maquinación y del ocul-
tamiento, por infringir el artículo 6° también constitucio-
nal. Novena Época, SCJN, Pleno, Tesis PLXXXIX/96, junio 
1996:513, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
junio de 1996, t. III, p. 513.

lerancia y autocontención como consecuencia 
del poder de influencia, jerarquía y capacidad 
de difusión que sus palabras y acciones tienen 
no solo al interior de las instancias públicas, 
sino, en todos los sectores sociales que los si-
guen o se ven influenciados por sus discursos y 
determinaciones.

Lo expuesto tanto por la CrIDH como por la 
Suprema Corte mexicana hace ver que un dis-
curso polarizante, denostativo, descalificante 
e incluso estigmatizante en contra de orga-
nismos constitucionales autónomos, más allá 
de la propia capacidad comunicacional de res-
puesta que tengan éstos, puede incidir en le-
sionar las bases, credibilidad y confianza de los 
mismos frente a la sociedad y será el ejercicio 
de su autonomía, de su respuesta respetuosa 
pero firme, precisando la información inexac-
ta, engañosa o manipulada de los distintos 
actores políticos que ideológicamente preten-
dan disminuir su capacidad de actuación, en 
detrimento de la garantía que representan en 
las tareas especializadas que atienden.

A. Suficiencia financiera y presu-
puestaria

La autonomía en los ámbitos administrativos 
y financieros es también una característica o 
atributo de la autonomía constitucional, para 
que puedan planear, definir y ejecutar prio-
ridades, por lo que deben ser los órganos le-
gislativos quienes asignen esos recursos de 
manera técnica sin politizaciones. El no dotar 
con recursos administrativos oportunos y su-
ficientes repercutiría para que estos organis-
mos no tuvieran una autonomía plena, pues 
reflejaría un medio indirecto de afectar su au-
tonomía y controlar su operación, pues la asig-
nación de recursos quedaría condicionada a la 
subordinación a intereses de grupo o de parti-
do. Es necesario contemplar mecanismos que 
prevengan estas conductas o el que se propi-
cien tales situaciones.

Cabe citar lo que la asociación civil Signos Vita-
les en su reporte “Diagnóstico de México: Obs-
curas perspectivas”, 2022, al identificar como 
uno de los principales problemas del país, la 
falta de verdaderos contrapesos y el deterio-
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ro de garantías cívicas fundamentales. Señala 
que actualmente se ha promovido el desman-
telamiento institucional; por ejemplo, reduccio-
nes presupuestarias significativas.

B. Efectividad de sus actos y deter-
minaciones

Según lo estableció la SCJN, los OCA deben 
contar con un marco normativo que además 
de permitir su autonomía funcional y financie-
ra, propicie que las acciones que emprendan o 
las determinaciones que emitan alcancen la vi-
gencia y efectividad necesaria para la atención 
de las funciones estatales que deben atender 
con toda eficacia en beneficio de la sociedad.

Los supuestos que previó el Máximo Tribunal 
que pueden impedir la efectividad de 
la actuación de los OCA son varios: a) La 
existencia de facultades concurrentes con otras 
instancias pertenecientes a otro Poder o nivel 
de gobierno, b) la falta de sustento legal sólido 
para sus actuaciones, c) la imposibilidad de 
imponer o hacer obligatorias, en los casos así 
previstos, sus resoluciones en los ámbitos de su 
competencia, d) que sus resoluciones fueran 
fácilmente impugnables o controvertibles.

Este conjunto de situaciones señaladas por la 
SCJN generaría un ente que administrativa 
y operativamente fuera autónomo, pero que 
no podría cumplir con la función esencial 
para la cual fue establecido, lo cual lo haría 
esencialmente inoperante y, por tanto, 
superfluo.

C. Gobernabilidad
Como hemos venido señalando, la creación 
de los OCA sustrae del ámbito del poder 
ejecutivo funciones sustantivas de gobierno. 
Si sumamos que corresponde al poder 
legislativo la designación de sus titulares se 
abre la puerta para que los partidos políticos 
que integran dicho poder puedan asumir 
mediante negociaciones que se podrían llevar 
a cabo para la designación de los integrantes 
de estos organismos, un control o injerencia 
tal en los mismos que, bajo la premisa de 
la atención a necesidades torales tanto del 
Estado como de la sociedad en general, se 

pudieran transformar en verdaderos cotos de 
poder que en algún momento, apartándose de 
sus fines y atribuciones, lleguen a obstaculizar 
o complicar deliberadamente el ejercicio y 
debido desarrollo de otras funciones o áreas de 
gobierno, en particular como medio de control 
al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, el ejercicio y respeto de la au-
tonomía, así como la atención a las materias 
que son objeto de los organismos autónomos, 
en ningún momento debe ser visto como un 
factor que contribuya a la ingobernabilidad o 
desestabilización de la estructura del Estado. 
Su no pertenencia a un Poder no debe pro-
piciar que se desconozca que forman parte 
del Estado mexicano, que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales y que deben 
guardar o mantener relaciones de coordina-
ción con los otros órganos del Estado.

No hay duda, constitucionalmente el Poder 
Ejecutivo ha dejado de ser el eje de la vida pú-
blica nacional para convertirse, cada vez más, 
en un poder fuerte pero acotado, pero con 
ejercicio de control político de facto, a través 
de lo que Jorge Carpizo identificaba como fa-
cultades metaconstitucionales. La Presidencia 
de la República, normativamente se encuen-
tra cada vez más obligada a sujetar su ac-
tuación al marco institucional y a respetar el 
Estado de derecho. Sin embargo, el poder de 
facto por las facultades metaconstitucionales, 
de continuar normalizándose representarán 
mayor riesgo para el ejercicio libre, objetivo y 
oportuno en la actuación de los OCA.

D. Transparencia y rendición de 
cuentas

Los OCA deben ser -frente y respecto a otras 
instancias del Estado- el mejor ejemplo institu-
cional de democracia, transparencia, rendición 
de cuentas y de responsabilidades. No debe 
aceptarse, por ningún concepto, que por ser 
autónomos son autárquicos e inmunes a cual-
quier tipo de responsabilidad social o constitu-
cional. La tarea en rendición de cuentas por los 
órganos internos y externos de control deben 
obedecer a revisiones técnicas, objetivas, im-
parciales, sustentadas en evidencias y no con 
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criterios políticos, de descalificación apriorísti-
co, y nunca como instrumento de presión para 
incidir en sus decisiones.

Existe la obligación de los OCAs de respetar el 
eje trasversal de los derechos humanos, como 
la tiene todo ente u órgano de gobierno y de la 
administración pública.

Respecto de los OCAs, será su propia actua-
ción la que los legitime ante la ciudadanía y 
genere confianza en los mismos. Afortuna-
damente, la participación de la sociedad civil 
es cada vez más activa en nuestro día a día y 
aún si no se llegaran a establecer formalmen-
te mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas, de manera informal y por la vía de 
la sociedad civil, se reprochará y evaluará la 
pertinencia, confianza y legalidad de la actua-
ción de quienes integren estos organismos, 
así como de los diseños institucionales que al 
efecto se establezcan.

La integración y actuación de estos organis-
mos autónomos, así como la aplicación que 
hagan del marco normativo que se emita, de-
ben contribuir a generar certidumbre y con-
fianza en la población, a fomentar que los 
gobernados sepan que estas instancias van a 
sujetar su actuación a derecho, con lo cual se 
generará seguridad jurídica al excluir compor-
tamientos arbitrarios o infundados.

E. No ejercicio efectivo de la 
autonomía

gobierno. A estos supuestos se podría agregar 
el silencio de los OCAs ante temas álgidos de 
la agenda nacional en las materias de su com-
petencia.

Primera. Ante las constantes y, a veces, delibe-
radas acechanzas y maquinaciones que sufren 
los OCAs, para debilitarlos e incluso buscar su 
supresión, se requiere un blindaje metaconsti-
tucional basado en la dinámica y fuerza social 
para su defensa y oposición a cualquier inten-
to de golpe directo o indirecto de los poderes 
legislativo, ejecutivo o de poderes fácticos.

Segunda. El futuro de los OCAs dependerá 
de la convicción de su importancia y utilidad 
por parte de los actores políticos. Igualmen-
te de un Estado de derecho e institucional 
fuerte, de sistemas constitucionales muy per-
meables o realmente rígidos, de la fortaleza 
o debilidad de la cultura parlamentaria, del 
respeto de las mayorías a las decisiones jurí-
dicas fundamentales, del respeto al disenso 
y construcción de diálogo fuerte, vigoroso, 
desinhibido, sin estigmatizaciones y descali-
ficaciones, y dependerá también de la solidez 
e independencia de los poderes judiciales, de 
la solidez de las designaciones  de los inte-
grantes de los OCAs para ejercer plenamente 
sus atribuciones, así como del papel que jue-
gue la sociedad civil organizada.

Tercera. Las principales amenazas que enfren-
ta el Estado democrático en México y sus ór-
ganos autónomos tienen que ver con que el 
Ejecutivo federal siga concentrando faculta-
des formales e informales, elimine más con-
trapesos y logre subordinar a mediano plazo 
a los poderes Legislativo y Judicial. Esta ame-
naza no es menor, porque atenta contra la de-
mocracia y sus bases, como la separación de 
poderes.

Cuarta. Un OCA independiente del gobierno, 
de los poderes públicos y de los poderes fác-
ticos, caracterizado por la proactividad de sus 
titulares y, con fuertes vínculos con la sociedad 
civil, sí puede hacer la diferencia en un régi-
men político. Un organismo de estas caracte-
rísticas, sin lugar a duda, sería un promotor de 
la democracia y del Estado constitucional, lo 
contrario es claudicación.

La referencia que hicimos de que la autonomía 
debe ser plena, tiene una doble vertiente. Por 
una parte, la ya señalada respecto a las auto-
ridades de que la autonomía no está acotada 
por exigencias especificas ni sujeta a decisio-
nes de gobierno o del poder político.

La segunda vertiente se relaciona con los ti-
tulares e integrantes de los OCAs, quienes 
deben ejercer a plenitud las facultades cons-
titucionales y hacer uso de las herramientas 
y mecanismos que se les otorga para llevar a 
cabo su función. No pueden declinar por con-
veniencia, temor o cálculo político a hacer exi-
gible su carácter de institución autónoma del 
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Palabras Clave: Transparencia, democracia, corrupción, rendición 
de cuentas, participación ciudadana

En México, al menos en el ámbito federal, la rendición de 
cuentas que venía en un proceso de construcción zigza-
gueante, gradual, lento, pero con una curva ascendente se 
ha detenido, e incluso podemos afirmar que se ha desmo-
ronado en algunas zonas del gobierno federal y es una rea-
lidad que en varias entidades del país se notan gobiernos 
cada vez menos interesados en rendir cuentas.

Para vislumbrar qué está sucediendo, debemos comenzar a en-
tender que la transparencia por sí misma, como la democracia por 
sí misma, no son valores que añadan algo a los ciudadanos, lo es 
la transparencia en la medida en que contribuye a la rendición de 
cuentas, ese es el tema de fondo y yo veo que este que es el resul-
tado final, el cual está en un momento difícil.

La transparencia es una cualidad de los gobiernos democráticos, 
y lo es porque la transparencia es una condición necesaria para la 
rendición de cuentas. Para mí la democracia es un método para 
controlar el abuso del poder, para llamar a cuentas a los gobernan-
tes, para vigilarlos, para contrapesarlos, ese es el tema de la demo-
cracia al menos en su vertiente liberal.

Y para hacer rendir cuentas se requiere información, de tal forma 
que el tema de la información y la transparencia es que son un in-
sumo para la rendición de cuentas, es que son el factor principal de 
la democracia como control del abuso del poder.

Pero en México tenemos un problema, y es que además de que 
esta rendición de cuentas se da como ya mencioné en un proceso 

La contribución del 
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desigual en el país, también es que el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, INAI, ha 
estado bajo asedio. Sí, bajo asedio de un gobier-
no que considera que este -la transparencia- es 
un bien, que además es un bien irrelevante, 
que considera que este es un bien caro, que lo 
considera un gasto y qué considera que todo 
esto es una simulación burocrática que cuesta 
mucho dinero.

Frente a todo este panorama, resalta una bue-
na noticia, el que el INAI haya ganado un fallo 
en la Suprema Corte de Justicia que me pare-
ce muy positivo porque deja un precedente y 
le permite seguir operando con 4 de sus 7 Co-
misionados pese a que la ley establece que se 
requiere de un mínimo de cinco para ello;  pero 
me parece que es una muy mala noticia lo que 
anunció el partido mayoritario en el senado de 
que no habrá, en los hechos, nombramiento de 
los comisionados faltantes del INAI; creo que 
esa es una realidad política con la que se ten-
drán que lidiar desafortunadamente.

Breve reflexión 
sobre democracia y 
transparencia 
Cuando yo era presidente del Instituto Federal 
Electoral, IFE (ahora Instituto Nacional Electo-
ral, INE) había y hay una narrativa de un pro-
ceso lineal y ascendente, de mejoramiento 
democrático del país y eso es falso; el proceso 
democrático del país y uno lo ve en un corte 
de caja de 30 a 40 años, la realidad es que hoy 
estamos mejor que antes, hay más pluralismo, 
hay sistemas más transparentes para organi-
zar elecciones; pero hay baches.

Y creo que la responsabilidad colectiva, de las 
autoridades en el tema de transparencia, es 
detectar esos baches que inevitablemente 
ocurren en la evolución de un tema como este, 
detectarlos, ser conscientes, no obviarlos para 
poder irlos tapando y evitar que haya otros ba-
ches en el futuro.

En materia democrática siempre se dijo que el 
INE es impecable, que garantiza la democra-

cia, pero eso está lejos de ser realidad, tenemos 
muchos problemas en materia democrática, 
como lo es el tema del financiamiento ilegal 
de las campañas políticas, como también el 
problema creciente del crimen organizado en 
procesos electorales, como el tema de la in-
equidad, problemas de libertad de expresión, 
en fin, tenemos muchos problemas y esos ba-
ches que existen en materia electoral por su-
puesto que existe en el tema de la materia de 
transparencia y hoy se tiene una gran oportu-
nidad de cara a la transición de gobierno, para 
plantear cuál va a ser la agenda en el tema de 
transparencia para los próximos 15 o 20 años.

¿A más transparencia, 
más corrupción?
Tras registrar estos avances democráticos, 
empezó a surgir el problema de un país muy 
corrupto que no mejoraba en sus niveles de 
corrupción. En 2015 escribí un ensayo en la re-
vista Nexos que se llama ¿por qué más demo-
cracia significa más corrupción? esto parece 
ser un contrasentido, me acuerdo de que en 
mis cursos de teoría democrática decían que 
si había más democracia iba a haber más in-
tegridad en los gobiernos y eso es lo que yo 
aprendí en la escuela y sucede que en Méxi-
co era como al revés. Luego en la revista Este 
País, en 2014, escribí un texto que se llamaba 
¿porque si tenemos más transparencia tene-
mos graves problemas de rendición de cuen-
tas? y estos son dos temas sobre los cuales 
quiero reflexionar.

¿Por qué a pesar de la evolución normativa des-
de 2002, a pesar de que los órganos garantes 
reciben más solicitudes de información, a pesar 
de que al menos desde el 2016 los presupues-
tos del INAI fueron crecientes y se fueron forta-
leciendo, el tema de la rendición de cuentas yo 
la veo endeble?

Eso es preocupante y representa uno de los 
grandes desafíos en la materia, cómo hacer 
que el insumo de la transparencia se vea refle-
jado en una mayor rendición de cuentas. Por-
que creo que no hay correspondencia uno a 
uno entre los dos temas.
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Primero porque en ocasiones hay una suerte 
de endogamia en las industrias del servicio 
público, en la industria electoral hay esa en-
dogamia de pensar que todo funciona porque 
es una suerte de complacencia psicológica, el 
sentir que todo va bien, caminando cuando 
hay baches y creo que hay una suerte de indi-
cadores que llevan a pensar que las cosas van 
bien solo porque los indicadores de gestión 
así lo dicen, las solicitudes de información, los 
recursos que se resuelven y este es un primer 
tema que se debe revisar, se tiene que verifi-
car si efectivamente los indicadores que he-
mos construido en los últimos 20 años son los 
indicadores relevantes.

Segundo porque lo bien que los órganos ga-
rantes hacen su trabajo, no se ve compensado, 
ni se ve complementado allá afuera. Creo yo 
y así lo percibo que el esfuerzo de mejorar la 
gestión pública que existió en México a partir 
del nacimiento de las leyes de transparencia, 
se dio en un proceso virtuoso, ascendente, 
durante 15 años probablemente, en donde 
los principios de transparencia, rendición de 
cuenta, planeación construcción de indicado-
res de desempeño, evaluación, fiscalización, 
etcétera, etcétera, toda esta columna de la 
gestión pública empezó a permear como una 
cultura gerencial, parte del buen gobierno que 
provino del gobierno federal y fue permeando 
gradualmente en muchas entidades del país.

En ocasiones las entidades fueron primero que 
el gobierno federal pero fue un proceso gra-
dual, tengo la impresión de que esa cultura se 
detuvo en buena parte del país, se detuvo en 
buena medida en 2018 por un cambio de pa-
radigma ideológico, sobre cuáles deben ser las 
prioridades de un gobierno, se detuvo porque 
esta cultura de la transparencia el presidente 
de la república la ha vituperado como ya dije, 
calificado de un entretenimiento burgués caro, 
e irrelevante para el pueblo y creo que eso ha 
permeado hacia abajo en estos años; no es 
nada que sea un daño irreparable pero creo 
que eso ha mermado y creo yo que la capaci-
dad de planeación y de construcción de indi-
cadores y de transparencia y de fiscalización 
se ha ido desmoronando.

Tercero porque de la mano de esto me parece 
que como el INAI lo ha dicho durante muchos 
años, el tema es que aunque se genera infor-
mación mucha de esta no es relevante, no es 
robusta y no es verificable; de tal forma que en 
ocasiones se está promoviendo y garantizan-
do que haya acceso a información que no es 
ni relevante, ni robusta, ni verificable y este es 
un problema no del INAI sino es un problema 
de planeación estratégica, es un problema de 
calidad de los gobiernos, es un problema de la 
carencia de indicadores de impacto y de siste-
mas globales de evaluación y creo que este es 
un desafío formidable para la construcción de 
un sistema de rendición de cuentas.

Cuarto, creo que otro desafío sin duda es el 
tema de que existan usuarios relevantes, En 
2002 yo tuve la fortuna sin haber sido miem-
bro del famoso grupo Oaxaca, que fue uno de 
los promoventes de la primera Ley Federal de 
Transparencia; yo fui invitado, yo era académi-
co del CIDE, había fundado un diplomado en 
transparencia y combate a la corrupción, fue 
uno de los primeros que hubo en el país y me 
invitaron a hacer el orador, no gubernamental, 
en la ceremonia de promulgación en Los Pinos 
recuerdo;  y yo recuerdo que uno de los desa-
fíos que ahí dije era el tema de que hubiera 
usuarios relevantes, de que la gente viera esto 
como un algo relevante para sus vidas diarias.

Y aunque el INAI y los órganos del país han 
hecho un gran esfuerzo pedagógico y didácti-
co para que la gente sepa del derecho, cómo 
usarlo, qué hacer, creo yo que en este como en 
otros temas, tenemos una ciudadanía con poco 
interés, con poco involucramiento, una ciuda-
danía de baja intensidad y este es otro desafío 
de por qué la transparencia no te conduce a la 
rendición de cuentas.

Sin embargo, creo que una de las razones prin-
cipales por los que la transparencia no se ha 
constituido uno a uno en un sistema más ro-
busto de rendición de cuentas es la falta de 
consecuencias o de sanciones, creo que en 
este sentido las alarmas del sistema político 
mexicano no funcionan completamente; en 
el INAI, y en los órganos garantes, sale el foco 
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amarillo pero no hay nadie del otro lado que 
active el castigo y mientras no haya sanciones 
y castigos creíbles, ejecutables, el sistema va 
a ser un sistema que exhiba el humo pero no 
van a llegar los bomberos a apagar el fuego o 
no va a haber una prevención adecuada y creo 
que este es un problema del sistema político 
mexicano. 

Creo que este debiese ser uno de los desafíos 
de los próximos 20 años, cómo hacer que las 
alarmas conduzcan a que llegue el carro de 
bomberos a tiempo. Y creo que esto pasa por 
la falla en el diseño de contralorías más ade-
cuadas, la transparencia para convertirse en 
rendición de cuentas requiere castigos ejecu-
tables, oportunos. Tenemos una rendición de 
cuentas endeble, tenemos un problema grave 
de corrupción en el país el cual creo que tie-
ne que ver con que nuestro proceso de mayor 
pluralismo en México no se vio acompañado 
de poderes legislativos que hicieran su traba-
jo de manera eficaz y creo que esto también 
aplica probablemente a los órganos garantes 
en materia de transparencia.

Mientras no haya congresos del país que lle-
van a cabo su función adecuadamente, creo 
yo que los esfuerzos en materia democrática y 
trasparencia van a ser muy limitados en mate-
ria de corrupción. Los congresos deben ser los 
principales vigilantes de la labor de los gobier-
nos a través de las auditorías superiores y esto 
no está funcionando.

Tenemos otro desafío, lograr que la transpa-
rencia sea un insumo para que haya menos 
corrupción, lo cual no está ocurriendo y no es 
culpa de los órganos garantes reitero sino de 
que otras piezas del sistema político no están 
funcionando.

Termino está breve reflexión con algunos desa-
fíos, retos, recomendaciones reflexiones hacia 
el futuro:

1.-; Mantengamos, mantengan, los organismos 
garantes del país, una sana autocrítica, no para 
auto denostarse, pero sí para mantener la alerta 
desde una crítica saludable que permita pensar 
siempre en las cosas que se deben de mejorar.

Cuando nos juntamos en gremios, hay una ten-
dencia a la complacencia y yo los invito a que 
la Semana Nacional de Transparencia sea una 
oportunidad para felicitarse de lo que han lo-
grado, pero también de una sana y saludable 
autocritica.

2.- Dar una batalla legislativa, política para ge-
nerar -así como hay un sistema nacional de 
transparencia me parece que debiese haber al 
menos de manera informal o conceptual- un 
sistema global de responsabilidad política, si 
no lo hay, la transparencia no va a conducir a 
más castigos y sanciones que, como dije, son 
indispensables para que haya más rendición 
de cuentas y si no hay ese  sistema integrado 
que tiene que ver con los poderes legislativos, 
los tribunales de todo tipo, los órganos regu-
ladores y las fiscalías que son finalmente los 
que cuando ven el fuego, la alarma, llegan y 
lo apagan y castigan a quien prendió el fuego. 
Reitero, las fiscalías pueden tener un manda-
to, los tribunales, los poderes judiciales, pero 
son los políticos los responsables de llamar a 
cuentas a quienes no hacen su trabajo y eso 
no está ocurriendo.

3.-Diseñar una nueva pedagogía política sobre 
la transparencia, durante 15 o 20 años, ha ha-
bido una narrativa de que la transparencia es 
buena por sí misma y da la impresión de que 
en ocasiones el discurso es muy tecnocrático y 
que se asume que todo el mundo entiende que 
la transparencia es buena, pero eso es falso, yo 
creo que hay que repensar, hay mucha gente 
ahí afuera, en las calles, que no entiende su va-
lor, su utilidad y que por lo tanto comparten la 
creencia del presidente de la república cuando 
dice que esto es un bien burgués, irrelevante y 
caro, una fantasía un pretexto una simulación.

Hay que someter a escrutinio público la peda-
gogía que se ha hecho ahora sobre la transpa-
rencia y creo que vale la pena pensar cuál debe 
ser la narrativa del tema para los próximos 15 o 
20 años, por qué transparencia, a quién le im-
porta la transparencia, transparencia para qué.

4.- Cómo se quiere amanecer en 2025, para 
poder hacer una planeación estratégica en los 
próximos 15 meses de cómo queremos ama-
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necer, independientemente de quién gane 
la presidencia, ello requiere de propiciar una 
nueva lectura política sobre el valor de la 
transparencia, cómo fortalecer la rendición de 
cuentas.

Sabemos que el senado no va a elegir a los co-
misionados y no los va a elegir porque no hay 
interés político, entonces la pregunta de corto 
plazo es qué se va a hacer frente al no al nom-
bramiento,

Yo creo que los órganos autónomos que están 
bajo asedio requieren una posición más firme, 
eso no significa enfrentamiento, eso significa 
firmeza para defender su función.

Hay baches, siempre hay baches, el desafío es 
que en el largo plazo sea una ruta ascenden-
te, yo estoy seguro que dentro de 20 años el 
país habrá visto todos estos desafíos de corto 
plazo como parte de un proceso de evolución, 
creo que así debemos entenderlos, yo soy op-
timista respecto al futuro del país y los invi-
to a que repensemos todos con una nueva 
máscara cómo logramos que la transparen-
cia derive en menos corrupción y en mayor 
rendición de cuentas.
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Política Nacional 
Anticorrupción y mecanismos 
de transparencia de los actos 
públicos

Palabras clave: Transparencia, acceso a la información, 
ciudadanía, participación ciudadana

En nuestro país, todas y todos los ciudadanos damos por 
sentado que la Transparencia tiene que estar y debe de 
ser, la Transparencia no siempre ha estado, es parte de 
una lucha que hoy está rindiendo frutos y hoy prevalece 
y está porque la bandera de la anticorrupción en Méxi-
co, descansa en el pilar de la Transparencia y el primer 
logro a nivel nacional de un combate a la corrupción fue 
precisamente la implementación del Sistema Nacional de 
Transparencia.

En el contexto actual, hemos visto que a veces damos 
por sentado que la Transparencia ahí está y que no es 
tan importante, pero en los días en los que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, INAI se ha encontrado 
sin un Pleno completo, que hemos visto que pueden se-
sionar con cuatro Comisionados; este periodo nos ha he-
cho reflexionar y ver la verdadera importancia de que 
estén los 7 que por diseño legislativo se determinó que 
integraran este organismo constitucional, ya que ello 
es lo que va a garantizar que tanto el INAI y el Sistema 
Nacional de Transparencia perduren y siente un antece-
dente para la conservación y desarrollo de los demás sis-
temas; me refiero al  Sistema Nacional Anticorrupción y 
el Sistema Nacional de Archivos.

En Mérida, para la administración estatal 2018-2024, la transpa-
rencia ocupa un lugar privilegiado, nos compromete al cumpli-
miento de un derecho humano y pone en el centro de nuestra 
actuación como servidores públicos, el facilitar, a las y los ciu-
dadanos, las estrategias que permitan el acceso a la informa-

Reseña de la 
participación de: 

Lizbeth Beatriz Basto 
Avilés

Contralora General del 
Estado de Yucatán

En la Semana 
Nacional de 
Transparencia el 3 de 
octubre de 2023 en 
Mérida, Yucatán. 



75

Autonomía y libertades

ción, garantizar la correcta integración de los 
archivos y la debida protección de los datos 
personales, lo cual sin lugar a dudas es el refle-
jo de este trabajo tan importante que realizan 
el Instituto Nacional de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos personales, INAI, 
así como el Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, ITAIP Yucatán.

je que hoy conforma el Sistema Nacional de 
Transparencia del cual es cabeza justamente 
el INAI, el Sistema Nacional Anticorrupción y 
el Sistema Nacional de Archivos.

Así, esta serie de eventos que se realizaron 
en los estados de Yucatán, Baja California, 
Michoacán, Tamaulipas y Ciudad de México, 
abrieron una ventana que nos permite hacer 
una autoevaluación a fin de realizar mejoras 
en todas aquellas áreas de oportunidad que 
por supuesto, siempre existen. 

Este Sistema de Sistemas que, reitero englo-
ba al Sistema Nacional de Transparencia, al 
Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema 
Nacional de Archivos, es hoy el mecanismo 
para el combate a la corrupción y el cumpli-
miento de compromisos en el que todas y 
todos los servidores públicos tenemos que 
rendir cuentas, nos permite entender que no 
es un tema que estemos trabajando de mane-
ra aislada, sino que cada quien tiene que asu-
mir su responsabilidad en el procesamiento 
de la información, en la correcta integración 
y salvaguarda de los archivos y tenemos que 
estar convencidos que todos estamos y ac-
tuamos bajo la misma ley por lo que tenemos 
que cumplir con los mismos estándares para 
poder garantizar este derecho a saber que es 
inherente a las personas y que todos estos 
sistemas fortalecen mutuamente.

Debemos tener muy claro que sistematizar, 
es estandarizar, es coordinar y es entender 
que cada quien forma parte de este engrana-
je, que es el aparato de interrelación de la fun-
ción pública y que tenemos que cumplir con 
esta importante labor de respetar y preservar 
el derecho humano a informar. 

Muestra de esa conciencia y compromiso por 
cumplir con nuestra responsabilidad, son los 
portales de transparencia, en particular, en el 
gobierno del estado de Yucatán, de acuerdo al 
ranking de portales, tenemos el primer lugar 
nacional en cumplimiento de las disposiciones 
legales de portales de transparencia1, lograr 

1   Actualizar referencia, sólo encontré como 
información oficial y verificable: http://www.idaipqroo.
org.mx/archivos/institucion/capacitacion/pdf/2022/26-

Desde la Contraloría General del estado en 
particular, y desde el gobierno estatal en ge-
neral, trabajamos con apego irrestricto en 
este tema y en todos los requerimientos para 
seguir fortaleciendo la participación ciudada-
na; entendiendo que es la Transparencia un 
disuasorio de la corrupción toda vez que esta 
torna en claras y accesibles todas las acciones 
de gobierno y permite que la ciudadanía, con 
un lenguaje comprensible, entienda el porqué 
de las determinaciones que se toman y que 
puedan observar que es justamente la Trans-
parencia la que influye en el curso de la acción 
del gobierno.

La realización de la Semana Nacional de 
Transparencia 2023, un evento que es de 
suma importancia en el país y que en este 
año se realizó en cinco sedes estatales, permi-
tió la presentación de diferentes resultados y 
trabajos realizados en el seno de este Sistema 
de Sistemas, como bien llama la Comisionada 
del INAI Josefina Román Vergara al engrana-
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estos resultados ha requerido de un trabajo 
constante para que cada archivo dé cuenta 
de nuestras acciones, que esté perfectamente 
clasificado y tenga los datos que permitan su 
trazabilidad para la eficaz, eficiente y oportu-
na entrega de la información.

Es preciso que en el contexto de este engra-
naje del que hablamos, todos tengamos pre-
sente y resaltemos la importancia que reviste 
el tema de los archivos, sobre todo en materia 
de fincamiento de responsabilidades admi-
nistrativas, ya que a través de ellos se realiza 
un proceso medular, que es la parte de vi-
gilancia la cual nos toca a los órganos inter-
nos de control; se tiene que enfatizar que sin 
archivos no hay evidencias y sin evidencias 
difícilmente podemos probar una responsa-
bilidad ante cualquier tribunal.

Los sistemas nacionales y locales en el com-
bate a la corrupción, la transparencia en la 
rendición de cuentas, la transversalización de 
las acciones, fortalecen este derecho a saber 
de la ciudadanía, estos no trabajan de mane-
ra aislada; trabajan en sintonía. 

El INAI, cabeza del Sistema Nacional de Trans-
parencia trabaja con los estados para garan-
tizar el Derecho de Acceso a la Información 
en todo el país, la Comisionada Josefina Ro-
mán es el enlace con el estado de Yucatán, así 
como el resto de los comisionados del INAI 
son enlaces en otras entidades, ellos coordi-

05-2022_presentacion_del_ranking_de_portales_de_
transparencia_2022.pdf

nan y en conjunto logran acciones que forta-
lecer el derecho a saber de los mexicanos. 

Acciones como la Semana Nacional de Trans-
parencia con su descentralizada organización 
este 2023 y a la cual acudí con la representa-
ción del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal; nos hacen partícipes de ese espacio de 
diálogo nacional en el que todos podemos 
compartir el trabajo que realizamos y sobre 
todo en donde todos podemos escuchar para 
aprender y aquello que aprendamos lo poda-
mos aplicar en nuestras entidades, porque 
esta es la única manera en que seguiremos 
transformando nuestro país y nuestro estado. 

Hoy por hoy en México este engranaje que 
desde el poder legislativo se ha conformado 
trabaja y se va consolidando, pero se requiere 
de un ingrediente más que es esencial, estoy 
hablando de la participación ciudadana.

En el marco de la Semana Nacional de Trans-
parencia, a la cual asistí con la alta represen-
tación del Gobernador del Estado de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, durante mi intervención 
pedí a los presentes que levantaran la mano 
aquellos que eran servidores públicos, mu-
chos alzaron sus manos ya que estaban in-
vitados comisionados de los organismos 
garantes de los diferentes estados del país, 
servidores públicos de los sujetos obligados e 
integrantes de las unidades de transparencia. 
Al solicitar que levantaran la mano aquellos 
que eran ciudadanos, fueron pocos quienes 
levantaron la mano.
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La reflexión en este caso va en dos sentidos, 
la primera es que al ser servidores públicos no 
perdemos o dejamos de lado nuestro carác-
ter de ciudadanos porque seguimos siéndolo 
pese al encargo o responsabilidad que deten-
temos es decir siempre seremos ciudadanos; 
y en segunda instancia, está el hecho de que 
sigue haciendo falta la presencia de los ciuda-
danos en foros como la Semana Nacional de 
Trasparencia. Me hubiera encantado ver hoy 
un auditorio lleno de ciudadanos interesados 
y participantes en este tipo de actividades y 
espacios y no, eso es lo que nos hace falta.

Nos hace falta más participación ciudadana y 
hay ya muchos mecanismos en los que se les 
involucra, el mismo Sistema Nacional Antico-
rrupción es uno de ellos, está presidido por un 
ciudadano, los sistemas locales también son 
presididos por un ciudadano.

Pero hay que resaltar y poner de manifiesto 
que resulta que de repente cuesta trabajo lo-
grar esa plena participación ciudadana, ese 
involucramiento de los ciudadanos que en las 
instituciones se necesita.

Ha pasado que en la conformación de estos Sis-
temas Anticorrupción locales, en los estados, 
que son parte de lo que ya Josefina Román Co-
misionada del INAI ha referido como el Sistema 
de Sistemas, que de repente no hay ciudadanos 

que respondan a las convocatorias para formar 
parte de ellos. Aquí en Yucatán para conformar 
el Comité de Selección de los Integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, CPC, del 
Sistema  Anticorrupción del estado, hace poco 
más de dos años si no me equivoco,  el Congre-
so del estado tuvo que lanzar 3 convocatorias 
porque en la primera no hubo ningún ciudada-
no inscrito y es que el tema es un puesto hono-
rario, del cual no se recibe una remuneración; 
entonces en la primera convocatoria ni un ciu-
dadano inscrito y en la segunda convocatoria lo 
que hicimos fue pedir a las universidades que 
nos mandaran a alguien, a un profesor a asocia-
ciones civiles igualmente y se tuvo que lanzar 
una tercera convocatoria.

Tal parece que estamos pidiendo casi un fa-
vor para que se ocupen esos espacios que se 
abren precisamente para que los ocupen los 
ciudadanos y resulta paradójico cuando ve-
mos que hay otras áreas en donde los ciuda-
danos estamos demande y demande espacios 
de participación; entonces quisiéramos ver a 
esa ciudadanía participativa precisamente en 
esas convocatorias para los comités de selec-
ción de los mismos ciudadanos que van a con-
formar los CPC estatales.

Yucatán es un ejemplo claro de lo importante 
que es la participación ciudadana, la prime-
ra acción que realiza el gobernador Mauricio 
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Vila cuando toma protesta, el día 2 de octubre 
de 2018, es la conformación de un Comité Con-
sultivo del Presupuesto y del Gasto Público, este 
comité se reúne por lo menos cuatro veces al 
año, tiene 17 sillas, 9 de las cuales las ocupan ciu-
dadanos, hay dos para instituciones educativas, 
tres para asociaciones civiles y colegios de pro-
fesionales relacionados con el tema.

En este consejo consultivo presentamos las 
cuentas públicas trimestrales, en donde los ciu-
dadanos aportan sus puntos de vista y habemos 
obviamente hoy 8 funcionarios también involu-
crados de la Secretaría de Gobierno, la Secre-
taría de la Contraloría y la de Administración y 
Finanzas, la Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán, la Consejería Jurídica, el despacho de 
asesores del gobernador y el mismo goberna-
dor del estado.

Lo interesante de este consejo es que para que 
nosotros pasemos el presupuesto anual del po-
der ejecutivo del gobierno del estado al congre-
so, tiene que pasar por la autorización de este 
consejo el cual ya está regulado por una ley, en-
tonces es tan importante la participación ciuda-
dana para este gobierno que ya se elevó a rango 
de ley la necesidad de contar con este instru-
mento y que sean los ciudadanos que decidan 
con nosotros el presupuesto.

En 2021, durante la discusión sobre el presu-
puesto anual que se propondría al Congreso de 
Yucatán, la Agencia de Administración Fiscal del 
estado presentó una propuesta de aumentar 
el 1% al impuesto estatal en virtud de las nece-
sidades y problemáticas que la administración 
estatal enfrentaría después de la pandemia por 
Covid; esa propuesta no pasó y no se pasó el 
presupuesto hasta que en el seno del consejo 
llegamos a un acuerdo.

Entonces esa es la participación ciudadana 
que necesitamos, una participación ciuda-
dana activa y necesitamos una participación 
ciudadana propositiva de soluciones; bien-
venidas las críticas, siempre nos sirven para 
construir y para solucionar problemas, pero 
necesitamos que cada vez sea más la ciuda-
danía preparada, comprometida y dispues-
ta a hacer propuestas de mejoras y que los 

gobiernos estén siempre dispuestos a escu-
charla.

El acceso a la información ya lo dijimos mu-
chas veces es un derecho humano y la infor-
mación ahí está, ahora ya también nos toca 
saber qué hacer con ella.

Y ahí tenemos una tarea muy importante por-
que tenemos que formar esa ciudadanía, la ciu-
dadanía informada, participativa, que ejerce sus 
derechos y que necesitamos, pero esta ciudada-
nía no sale mágicamente de la nada, tenemos 
que hacer un esfuerzo realmente muy grande 
para poder llevar este mensaje de participación 
ciudadana a todos los niveles, que obviamente 
fortalezcan la transparencia.

Me encantaría ver una ciudadanía que esté ma-
nifestándose porque no han nombrado a los 
Comisionados del INAI y están apoyando ob-
viamente al pleno y al consejo, una ciudadanía 
que demande procesos electorales transparen-
tes, esa es la ciudadanía que necesitamos; una 
ciudadanía propositiva participativa, pero que 
conozca, eso es lo que a veces nos hace falta, 
formarnos como ciudadanos, nunca vamos a 
dejar de serlo aunque hoy seamos servidores 
públicos, fuimos ciudadanos, somos ciudada-
nos y vamos a seguir siendo ciudadanos y como 
ciudadanos tenemos que colaborar en esta so-
ciedad en la que vamos a seguir viviendo en es-
tados como el nuestro, en los que obviamente 
vamos a seguir demandando servicios de salud 
adecuados y confiables, oportunos y eficientes, 
seguridad en nuestras calles, tranquilidad, opor-
tunidades para todos; esa es la participación ciu-
dadana que necesitamos hoy.

Hay que formar esa ciudadanía y hay que devol-
verle al ciudadano esa confianza en las autorida-
des y esa es la labor que hoy nos toca a todos y 
a todas quienes participamos y formamos parte 
del Sistema de Sistemas. Y ejercicios como los 
que lleva a cabo el INAI y el Sistema Nacional de 
Transparencia de salir del centro y llevar la Se-
mana Nacional de Transparencia, al interior de 
la república, es una muestra de que también las 
autoridades estamos preocupados en que haya 
más y mejor participación ciudadana y estamos 
por supuesto contribuyendo a ello.
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Palabras clave: organismos constitucionales autónomos, acoso 
del gobierno, ataque a las instituciones

En los años 90´s, del siglo pasado, en la última década 
hubo una transformación institucional muy importante en 
el estado mexicano, fue una década con muchas vicisitu-
des y complejidades pero en las cuales desde el punto de 
vista de las transformaciones institucionales se aprueban 
una cantidad muy importante de reformas constituciona-
les y legales, se crean algunos órganos que adquirirán au-
tonomía constitucional en ese mismo periodo de tiempo 
y otras agencias reguladoras independientes que adqui-
rieron la autonomía varios años después, hablamos por 
supuesto de los Organismos Constitucionales Autónomos.

En ese momento, se activó un tipo de transición, en el que 
hubo un gran cambio de modelo de estado, fue una transición 
política que sin duda tuvo una aceleración muy importante; 
en esos años hubo una transición económica que originó el 
surgimiento de algunos de los órganos que tienen una vocación, 
reguladora, más orientada hacia la gestión de distintos ámbitos 
de la economía o de la competencia económica y también es 
una transición jurídica.

Incluso, por ejemplo en el caso de la Cofece o el IFETEL que si 
bien se crean en los 90 ś adquirirán la autonomía hasta los años 
2000 digamos, 20 años después, es muy importante ver qué  
tipo de transición sucedió en ese momento porque para este 
tema es muy importante de ver.

Esto lo documentan muy bien Sergio López Ayllón y Héctor 
Felipe Fix-Fierro en varios de sus trabajos en los que aclararon 
que esa transición jurídica tiene lugar en dos velocidades: 

Organismos autónomos, 
la importancia de sus 
funciones al interior del 
estado democrático

Reseña de la
participación de: 

Pedro Salazar Ugarte

Investigador de Tiempo 
Completo del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM

En la Semana Nacional 
de Transparencia el 2 
de octubre de 2023 en 
la Ciudad de México. 
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Por un lado es a través del derecho que transformó a las 
instituciones y en ese sentido, la transformación fue jurídico-
institucional, pero también se registró un cambio en el diseño 
constitucional y en el ordenamiento jurídico mexicano  que 
podríamos calificarlo de muchas maneras, yo lo calificaría como 
un cambio modernizador.

Y la segunda pieza tiene que ver con la ciudadanía y aquí iría 
más allá,  colocaría a las personas en general, no solamente a 
las personas ciudadanas, las colocaría digamos en el eje de la 
ecuación en una suerte de los que Norberto Bobbio llamaba 
un “giro copernicano”, ¿en qué sentido? La gran mayoría de 
estos Órganos Constitucionales Autónomos, incluso aquellos 
reguladores de cuestiones de ramas de la economía, colocan a 
las personas en el centro de la ecuación y las colocan digamos 
en un lugar de prelación axiológica antes de los poderes del 
estado, son los órganos garantes de los derechos en general, de 
los derechos humanos digamos en una manera muy amplia, 
pero también de algunos derechos concretos, los derechos 
del consumidor, los derechos de propiedad, en fin hay ahí una 
estrategia de colocar el blindaje y la garantía de los derechos 
por encima de la lógica de los poderes.

Si bien esto inicia igual en los años 90 ś, digamos del siglo 
pasado, se perfeccionará jurídicamente con la reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos del 2011; la cual en-
tre otras cosas abre la puerta no solo a la constitucionalidad 
como garantía de los derechos, sino también a la convencio-
nalidad y creo que, ese giro es muy importante porque es lo 
que nos ayuda a entender por qué son organismos incómo-
dos, por qué son organismos que generan, digamos, molestia 
a los actores, a los que norman-regulan o eventualmente san-
cionan, que puede ser públicos o también puede ser privados 
dependiendo de cuál es la misión, función, objetivo institucio-
nal de cada uno de estos llamados OCÁ s.

En ese sentido la ingeniería, la incomodidad que generan pues 
también genera respuestas de distinta naturaleza, en algunas 

ocasiones respuestas de 
hostilidad desde los propios 
poderes públicos que los 
crean y que los ponen en 
funcionamiento.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ha identificado 
cuatro características prin-
cipales de los órganos cons-
titucionales autónomos: la 
primera, que estén creados 
directamente desde la Cons-
titución y esto no es menor, es 
jurídicamente de la máxima 
relevancia porque su crea-
ción proviene de la norma 
suprema, valga la obviedad. 
Segunda, también tiene una 
finalidad política que es la de 
blindar a esos organismos, 
precisamente de las veleida-
des de las mayorías políticas 
en turno, la idea del blindaje 
constitucional es dificultar la 
posibilidad de que una ma-
yoría legislativa simple pue-
da alterar o pueda vulnerar 
esa autonomía; un muy buen 
ejemplo es el del año 2019 
cuando se lograron configu-
rar las mayorías necesarias y 
se superó el blindaje constitu-
cional para quitarle el carác-
ter de autónomo y cambiar 
de manera radical al Instituto 
Nacional de Evaluación Edu-
cativa, INEE.

Sin embargo, por ejemplo, en 
este año vivimos un embate 
que amenazaba con hacer 
algo muy similar al Instituto 
Nacional Electoral y que no se 
logró, en este caso el concep-
to de lo que se llamó plan B, 
era una reforma constitucio-
nal que de llevarse a cabo hu-
biese vulnerado la autonomía 
de un Órgano Constitucional 
Autónomo lo cual no se logró. 
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Y creo que eso no es menor, 
la segunda característica que 
establece la Corte es que los 
OCÁ s deben mantener con 
los demás órganos del es-
tado, relaciones de coordi-
nación. Sí, esto lo podemos 
resumir en una idea que entre 
otros el propio José Wolden-
berg ha dicho mucho, que la 
autonomía, no es autarquía; 
los órganos constitucionales 
autónomos interactúan con 
otros órganos y poderes del 
estado y en esa medida fun-
cionan en una relación diga-
mos de cooperación, a veces 
de tensión y a veces de mutua 
utilización con órganos del es-
tado; el Comisionado del INAI 
Adrián Alcalá nos comentaba 
por ejemplo, en este momen-
to el INAI está interactuando 
de una manera muy relevante 
con la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para rever-
tir una omisión que proviene 
de un órgano legislativo y que 
probablemente es avalada 
por el ejecutivo, el poder eje-
cutivo y bueno en esa interac-
ción lo que se tomará es una 
decisión de estado.

Quiero advertir que estos ór-
ganos con autonomía cons-
titucional si no funcionan 
dentro de un gobierno, sí 
funcionan dentro del estado 
mexicano y las facultades que 
tienen, que son muy diversas 
(he dicho en algunos casos 
regulatorias, en otras ejecuti-
vas, de vigilancia, de garantía 
sancionatoria) son funciones 
propiamente estatales y creo 
que eso es importante tenerlo 
muy presente.

Tercera característica según la 
Corte, los OCÁ s debe contar 

con autonomía e independencia funcional y financiera, hoy es-
tamos viendo en el caso del INAI un digamos, obstáculo a su au-
tonomía funcional y también lo vimos en el caso de la COFECE 
el año pasado y del IFETEL, ahí tenemos precedentes que nos 
permiten ser optimistas, el presidente de la Corte ha dicho que 
esas omisiones que vulneran la autonomía funcional y dificultan 
el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de estos 
órganos deben de ser revertidas y también tenemos el caso de 
la autonomía financiera, que no es menor, ahí también hay pre-
cedentes jurisdiccionales relevantes.

El Instituto Nacional Electoral ha combatido recortes presu-
puestales en los años recientes y la corte estableció que cual-
quier recorte al presupuesto en ese caso del INE, requiere una 
justificación reforzada, no puede conculcarse la autonomía fi-
nanciera simplemente, por una decisión de una mayoría políti-
ca; y finalmente realizan funciones primarias u originarias para 
el estado que requieren ser -dice la Corte eficazmente- atendi-
das en beneficio de la sociedad.

Es muy claro, se trata de órganos que realizan funciones de 
actividades prioritarias, estratégicas para un modelo de esta-
do moderno democrático y constitucional como el que hemos 
ido construyendo en el país las estrategias para conculcar la 
autonomía.

Anne Aplebaum, en su libro “El ocaso de la democracia: La se-
ducción del autoritarismo1”, cuenta cómo cosas similares a las 
que hemos visto aquí en México hacia el poder judicial y los Ór-
ganos Constitucionales Autónomos suceden en Polonia, suce-
den en Hungría, intentan o suceden en los Estados Unidos, en 
fin es un clásico el que haya amenaza de recortes presupues-
tales, el que haya colocación de las cabezas de los Órganos 
Constitucionales Autónomos o regulatorios, el que no se lleven 

1   Applebaum, A. (2023). El ocaso de la democracia: La seducción del 
autoritarismo / Twilight of Democrac y: The Seductive Lure of Authoritarianism. 
Penguin Random House Grupo Editorial.



82

Autonomía y libertades

a cabo las designaciones o el que se intenten emprender refor-
mas constitucionales o legales para desaparecerlos; así que no 
solamente sucede en México y no lo quiero decir digamos con 
la idea de que se atenúe la gravedad y la seriedad de este tipo 
de momentos de conflicto, pero simplemente contextualizar 
que no es únicamente algo que sucede en nuestro país.

Este libro lo recomiendo y me gusta porque lo que mira es el 
presente y mira los malestares del presente y mira los paralelis-
mos en algunas realidades de algunos estados que transitaron 
a la democracia y que están viviendo regresiones de carácter 
autoritario. 

Y hay tres cuestiones que quiero resaltar, retomando el libro 
de Aplebaum, una de las cuestiones prototípicas del presente 
en todos los entornos, es el acoso desde los gobiernos hacia 
los poderes judiciales, hacia las cortes y hacia la judicatura en 
general con modificaciones de normas constitucionales o de 
leyes que inhiben la función de los tribunales constitucionales, 
que acosan directamente a los jueces que toman decisiones 
incómodas para el gobierno y que van desacreditando la ima-
gen pública de la judicatura ante la ciudadanía en general.

Y me temo que eso es lo que estamos viviendo, con toda clari-
dad, en México, incluso con esta idea insistente de la elección 
por vía democrática directa de las y los jueces e incluso de los 
integrantes de la corte lo cual a nivel mundial sólo existe en 
Bolivia y ha sido un desastre; pero ahí está y forma parte del 
ataque sistemático.

Y el segundo elemento, es precisamente el acoso a este tipo 
de agencias especializadas, técnicamente especializadas y la 
manera en la que el acoso se ha verificado y lo único que quie-

ro advertir es que buscan, a 
través de cambiar el perfil de 
las personas que los integran, 
que los dirigen y que toman 
las decisiones, como buscan 
desarticular la operación y la 
capacidad operativa de estos 
órganos. 

La mayoría de estos órga-
nos y ustedes lo saben muy 
bien, requieren conocimien-
tos técnicos, altamente es-
pecializados en sus cuerpos 
directivos; es decir no cual-
quiera puede ser integran-
te del INAI, de la COFECE, 
del IFETEL etcétera, bueno 
una forma de desarticular 
la operación y la capacidad 
operativa de estos órganos, 
es realizando designaciones 
que no satisfagan los perfi-
les y los requerimientos de 
carácter técnico-profesional 
para cumplir con su tarea, 
me temo que eso también 
es algo que hay que tomar 
en cuenta y ponerlo sobre la 
mesa con mucha atención.

Termino con la tesis de la au-
tora que he citado, lo que ha 
sostenido es que la regresión 
va hacia una suerte distin-
ta, porque nunca las cosas 
vuelven a ser idénticas, pero 
se encaminan hacia la crea-
ción de partidos únicos, con 
hegemonía política, que no 
toleran la convivencia con 
instituciones que desafían 
sus capacidades políticas y 
sus poderes.

Y hasta ahí lo dejaré.
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El artículo resalta los desafíos que enfrenta México en di-
versas áreas de la vida pública y cómo la disponibilidad de 
información completa, oportuna y veraz es fundamental 
para abordarlos. Menciona los objetivos del INAI de ampli-
ar y diversificar el acceso a los datos públicos y garantizar 
que este acceso beneficie tanto a nivel individual como 
colectivo. Para ello, se resalta la importancia de la recién 
aprobada Política Nacional de Datos Abiertos, que busca 
hacer accesibles valiosos conjuntos de datos guberna-
mentales. Se destacan sus objetivos y los beneficios visi-
bles durante su implementación. 

Finalmente, se reconoce que existen desafíos, como la se-
guridad de datos y la necesidad de capacitar a la sociedad 
en el uso efectivo de estos recursos. A pesar de ello, se en-
fatiza que su implementación exitosa puede tener un im-
pacto significativo en la transparencia, la participación, la 
innovación y la calidad de vida en México. 

Política Nacional de Datos 
Abiertos: Una Puerta al Futuro
México enfrenta desafíos cruciales en diversas áreas de la vida 
pública, desde la seguridad y la salud hasta la educación, la 
justicia y el medio ambiente. Estos desafíos están intrínseca-

Política Nacional de 
Datos Abiertos: Una 
Puerta al Futuro

Adrián Alcalá Méndez

Comisionado Presidente del 
INAI

PRODUCTOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA
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mente relacionados con nuestros derechos 
humanos, lo que nos motiva a trabajar en con-
junto y de manera diligente para abordarlos.

En la mayoría de los casos, la clave para abor-
dar estas circunstancias radica en disponer de 
información. Información completa, oportuna 
y veraz. Aquí, los datos y documentos resultan 
esenciales para comprender el origen de es-
tos problemas, conocer las acciones que están 
llevando a cabo las autoridades para solucio-
narlos y, lo más importante, para aumentar la 
participación ciudadana en la toma de deci-
siones públicas y a detonar ejercicios que con-
tribuyan al buen gobierno en este proceso.

Con esta conciencia, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, a través de la Di-
rección General de Políticas de Acceso (DGPA) 
se dedica a diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas con un objetivo claro: apro-
vechar al máximo los datos abiertos y la 
información pública para transformar positi-
vamente nuestro entorno, que no es más, que 
resolver tales problemáticas y generar un en-
torno basado en posibilidades de prosperidad.

Para ello, tenemos dos objetivos concretos. En 
primer lugar, buscamos expandir y diversifi-
car la base de personas y organizaciones que 
pueden acceder a estos recursos, me refiero 
a los datos abiertos y la información pública. 
En segundo lugar, aspiramos a que este acce-
so se traduzca en beneficios tanto individua-
les como colectivos, que tengan un impacto 
directo en el ejercicio y disfrute de nuestros 
derechos, así como en el logro del bienestar 
de la sociedad.

¿Qué estamos haciendo para lograrlo? En pri-
mer lugar, a partir de 2019 hemos venido im-
pulsando el Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI), 
el cual, se ha extendido a 28 entidades fede-
rativas. A través de este plan, estamos cons-
truyendo capacidades en una variedad de 
grupos poblacionales para que la información 
pública fortalezca su participación en la agen-
da pública y en la resolución de los problemas 
que afectan a la sociedad. De los más variados. 

A la fecha, como parte de este trabajo se han 
identificado más de 2,700 situaciones de inte-
rés público en las que la sociedad y el gobier-
no colaboran.

En segundo lugar, conscientes de que el ac-
ceso a la información debe evolucionar hacia 
una nueva dimensión y que este acceso no 
debe verse únicamente como un aumento 
en los niveles de transparencia, sino como la 
disponibilidad de insumos informacionales de 
alto valor que fomenten la transformación del 
entorno, hemos puesto en marcha la Política 
Nacional de Datos Abiertos en México. Esta 
política fue aprobada por el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales en no-
viembre de 2023, y tendrá efecto en las más 
de 8,000 instituciones públicas del Estado 
mexicano. Bajo esta iniciativa, pondremos a 
disposición de la población conjuntos valiosos 
de datos gubernamentales que se publicarán 
de manera oportuna y con un enfoque en la 
calidad.

Para llevar a cabo estos esfuerzos, siempre 
hemos iniciado con un análisis del estado 
que guarda nuestro país en materia de datos 
abiertos y, en su momento, en materia de ac-
ceso a la información. Ejemplo de ello, ha sido 
el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, desarrollado en colaboración con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), que permite evaluar las capacidades 
nacionales para la apertura institucional. Tam-
bién se ha llevado a cabo la Encuesta Nacional 
de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales en colaboración con 
el INEGI, la cual busca obtener información di-
recta de la población sobre su experiencia en 
el ejercicio del derecho a la información. Por 
su parte, también se dispone de la Métrica de 
Gobierno Abierto, la cual, en su última edición, 
en su vertiente de datos abiertos, arrojó que 
el 76.3% de los sujetos públicos evaluados no 
publica información en estos formatos.

En este contexto, reconociendo que dicha 
agenda, la de datos abiertos, también debe 
ser inclusiva y contar con la participación de 
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diversas voces y expresiones, es que celebra-
mos anualmente la Conferencia Nacional de 
Datos Abiertos. Este encuentro es un espacio 
de diálogo y colaboración con un amplio al-
cance e impacto en la comunidad de práctica, 
en el que participan representantes de todos 
los sectores de la sociedad, sean nacionales e 
internacionales. 

No obstante lo anterior, también tenemos cla-
ros los avances y desafíos que representará la 
implementación de la Política Nacional de Da-
tos Abiertos en México. Es claro que su desa-
rrollo marca un hito significativo en el camino 
hacia una mayor transparencia y participación 
ciudadana en México, pues esta política tiene 
el potencial de revolucionar la forma en la que 
interactuamos con la información guberna-
mental y cómo esta puede ser utilizada para el 
beneficio de la sociedad.

En principio, uno de los principales logros es el 
compromiso de poner a disposición de la po-
blación conjuntos valiosos de datos guberna-
mentales. Estos datos, que abarcan una amplia 
variedad de temas, se publicarán de manera 
oportuna y se mantendrán actualizados para 
garantizar que sean relevantes y útiles para las 
y los ciudadanos, investigadores, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil. Por sí mis-
mo, disponer de un marco de política pública 
es un avance nacional.

Por otra parte, es que esta política pública 
implica el desarrollo y puesta en marcha de 
una Plataforma Nacional Datos Abiertos. Este 
portal se convertirá en un recurso invaluable 
para aquellas personas y organizaciones que 
buscan acceder a información gubernamental 
clave y para explotarla en su beneficio. Desde 
datos económicos hasta información sobre 
programas de salud; este portal se convertirá 
en una fuente confiable de información que 
permita conocer mejor las acciones de sus go-
biernos y tomar decisiones mejor informadas.

Además, la Política Nacional de Datos Abiertos 
estimulará la creación de aplicaciones y servi-
cios basados en datos que mejoren la calidad 
de vida de las personas. Aplicaciones móviles 
que proporcionen información en tiempo real 

sobre el tráfico, plataformas que faciliten la 
búsqueda de empleo y herramientas que ayu-
den a las y los ciudadanos a tomar decisiones 
sobre su salud son solo algunos ejemplos de 
cómo los datos abiertos, en el marco de este 
esfuerzo, pueden impulsar la innovación y la 
mejora de la calidad de vida en México. Todo 
ello está contenido en el documento aproba-
do, que, más que un documento, es un com-
promiso nacional e implica detonar acciones 
en el mediano y largo plazo. 

Sin embargo, a pesar de estos avances y fu-
turos beneficios, también existen desafíos im-
portantes que deben abordarse para que la 
Política Nacional de Datos Abiertos alcance su 
máximo potencial. Uno de los más importan-
tes es la garantía de la privacidad y la seguri-
dad de los datos. A medida que se comparten 
más datos gubernamentales, es esencial ase-
gurarse de que la información sensible esté 
protegida de manera adecuada y de que se 
cumplan los estándares de privacidad.

Además, es importante garantizar que los da-
tos estén disponibles de manera accesible y 
comprensible para el público en general. Esto 
requiere no solo la publicación de datos, sino 
también la creación de interfaces de usuario 
amigables y herramientas de búsqueda efec-
tivas que permitan a los ciudadanos encontrar 
y utilizar la información de manera efectiva.

Otro desafío importante es la capacitación y la 
concientización. Tanto el gobierno como la so-
ciedad civil y el sector privado debemos estar 
preparados para trabajar con datos en forma-
tos abiertos y accesibles. Esto incluye la forma-
ción de personal gubernamental en la gestión 
de datos, así como la educación de la sociedad 
en general sobre cómo acceder y utilizarlos de 
manera óptima y vinculada a objetivos concre-
tos.

La Política Nacional de Datos Abiertos en Mé-
xico es, sin duda, una puerta al futuro que 
promueve la transparencia, la participación, la 
innovación y la colaboración. Si bien enfrenta 
desafíos importantes, su potencial impacto 
en la sociedad y en la calidad de la gobernan-
za es innegable. Al liberar datos y fomentar la 
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participación de todos los sectores, esta polí-
tica pública creará un entorno propicio para 
la construcción de un México más informado, 
equitativo y democrático.

La colaboración entre el gobierno, la sociedad 
civil y el sector privado es esencial para apro-
vechar al máximo los beneficios de los datos 
abiertos. Trabajar juntos en la generación de 
soluciones basadas en datos para abordar los 
problemas más apremiantes de la sociedad 
es fundamental para el éxito de esta iniciati-
va. Problemas que, como he referido anterior-
mente, se encuentran asociados a la garantía 
de nuestros derechos, como la seguridad y la 
salud hasta la educación, la justicia y el medio 
ambiente

Por ello, la Política Nacional de Datos Abiertos 
no solo amplía la transparencia gubernamen-
tal, sino que también promueve la innovación 
y la participación ciudadana, ensancha el forta-
lecimiento democrático y las posibilidades de 
involucrarnos en la vida pública para la trans-
formación del entorno. Las aplicaciones y ser-
vicios basados en datos que surgirán gracias 
a esta política pública mejorarán la calidad de 
vida de las y los ciudadanos y brindarán opor-
tunidades económicas, sociales y políticas.

La Política Nacional de Datos Abiertos es una 
herramienta poderosa para construir un Mé-
xico mejor. Si se abordan los desafíos y se 
continúa promoviendo una cultura de datos 
abiertos en el país, los beneficios que trae-
rá esta política serán aún más evidentes en 
los años venideros. Como se puede apreciar, 
el futuro de los datos abiertos en México es 
prometedor, pero también presenta desafíos 
emocionantes. A medida que la tecnología 
continúa avanzando y la sociedad se vuelve 
cada vez más digital, la importancia de los da-
tos abiertos aumentará.
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La Carta de Derechos 
de la Persona en el 
Entorno Digital

Palabras clave: derecho a la privacidad, datos personales, 
entorno digital, derechos digitales.

I. Introducción
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), en México existen alrededor de 93.1 millones de personas 
usuarias de Internet, lo que representa aproximadamente al 
78.6% de la población y el promedio de uso diario es de 4.8 
horas, equivalente a 3 meses por año.1

Con tal cantidad de personas haciendo uso de aplicaciones, 
redes sociales, páginas de entretenimiento y, en general, por-
tales de internet, se hace necesario el reconocimiento de de-
rechos de las personas usuarias, a efecto de que las mismas 
cuenten con los mismos derechos humanos existentes en el 
mundo físico.

En este sentido, el presente ensayo tiene dos objetivos prin-
cipales: por un lado, dar a conocer el proceso de creación y la 
naturaleza jurídica de la Carta de Derechos de la Persona en 
el Entorno Digital, aprobada por la Comisión de Protección de 
Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Protección de Datos Personales y, 
por el otro, señalar, de manera breve, cuál es el contenido de la 
misma con énfasis en tres tipos de derechos: derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad, neuroderechos y uso 
ético de la Inteligencia Artificial.

1   INEGI-IFT, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, Comunicado de Prensa núm. 367/23, 19 
de junio de 2023. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/
boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH_22.pdf

Arístides Rodrigo 
Guerrero García

Comisionado del 
INFOCDMX
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II. Creación y naturaleza 
de la Carta

La idea e investigación que motivaron la crea-
ción de la Carta surgió tanto de la Comisión 
como de la Comisionada del INAI, Josefina Ro-
mán Vergara, cuyos equipos integraron una 
primera versión aprobada por aquella, en lo 
general, el 3 de octubre de 2022 y, cerca de un 
mes después, el 7 de noviembre, fue aprobada 
en lo particular.

Posterior a ello, se efectuó un trabajo de so-
cialización, lo que dio como resultado que se 
llevaran a cabo cuatro mesas de trabajo inte-
rinstitucionales y con sociedad civil, celebradas 
los días 24 y 31 de enero, así como 7 y 14 de fe-
brero de 2023.

En paralelo, fueron recibidos diversos comen-
tarios de la ciudadanía, personas académicas 
y expertas, integrantes del Sistema –personas 
comisionadas de todo el país–, así como del 
IFT y de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), por mencionar un par de ejemplos. Cada 
una de las observaciones fue analizada y valo-
rada por la propia Comisión, algunas de las cua-
les fueron incorporadas a la versión a presentar 
ante el Consejo Nacional del Sistema.

En este sentido, el documento presentado y 
sometido a consideración y votación del citado 
Consejo contó con una visión integral y plural, 
dotado de una amplia aceptación, lo que per-
mitió que fuera aprobada por unanimidad el 9 
de octubre de este año.

Cabe señalar que algunas de las modificacio-
nes más destacables de las que fue objeto la 
versión aprobada por la Comisión consistieron 
en lo siguiente: se incluyó un apartado corres-
pondiente a derechos digitales de las mujeres, 
se reforzó la redacción del capítulo correspon-
diente a neuroderechos, se añadió un capítulo 
relativo al uso ético de la Inteligencia Artificial 
y se precisó el carácter no vinculante del docu-

mento.

Respecto de este último punto, y en atención 
a las facultades con las que cuenta el Siste-
ma,2 se determinó que la Carta sería un código 
de buenas prácticas, una guía orientadora de 
aquellas acciones que, probada su eficacia, su 
implementación resultaba deseable para ga-
rantizar los derechos de las personas usuarias 
de internet.

Dicho en otras palabras, la Carta no es otra cosa 
más que una guía orientadora de conductas 
deseables, pero sin ningún tipo de efecto vin-
culante, dado que su aplicación no resulta obli-
gatoria.

No obstante, conviene resaltar que algunos as-
pectos de la carta fueron retomados de leyes 
vigentes en México que, en cambio, sí resultan 
vinculantes no por la Carta misma, sino porque 
la fuente de dicha disposición es una norma vi-
gente derivada del Poder Legislativo.

III. Contenido esencial de 
la Carta
La Carta de Derechos se encuentra dividida en 
nueve capítulos de derechos, de conformidad 
con la siguiente infografía:

2   Particularmente, las atribuciones contenidas en 
los artículos siguientes:

31, fracción I de la LGTAIP: “Establecer lineamientos, ins-
trumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, có-
digos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir 
con los objetivos de la presente Ley;”; y

14, fracción XIV de la LGPDPPSO: “Proponer códigos de 
buenas prácticas o modelos en materia de protección de 
datos personales;”
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Ahora bien, el objetivo del presente trabajo no 
es hablar de cada uno de ellos, pero sí resulta 
necesario abordar los que, consideramos, 
son tres de los más novedosos: derechos 

de personas en situación de vulnerabilidad, 
neuroderechos y uso ético de la Inteligencia 
Artificial –en adelante, IA–.
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IV. Derechos de 
personas en situación de 
vulnerabilidad
El capítulo sexto está dedicado al reconoci-
miento de derechos de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, a efecto de que todas y 
todos puedan hacer uso de internet en un pla-
no de igualdad, reduciendo las brechas digita-
les y salvaguardando sus derechos humanos.

Para ello, se previó incorporar, entre otros, los 
siguientes derechos: respecto de las perso-
nas con discapacidad, se consagró el derecho 
a un internet inclusivo, lo que implica que los 
programas, productos, entornos y servicios 
digitales puedan ser usados sin que existan 
barreras técnicas o tecnológicas, mediante el 
uso de mecanismos como portales simples, 
indicadores de voz, tamaño de letra ajustable, 
entre otros.

En segundo lugar, se señaló que la niñez y 
adolescencia tienen diversos derechos en el 
mundo digital, tales como a la identidad, a la 
igualdad, y a la no discriminación, en términos 
del artículo 13 de la Ley General de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, los cuales, además, debe-
rán ser garantizados de manera prioritaria.

En tercer lugar, se señaló que las personas 
adultas mayores tienen el derecho de acceder 
a las tecnologías de la información y comuni-
cación en un entorno incluyente, esto es, que 
existan herramientas que faciliten su uso fácil 
e intuitivo.

Por cuanto hace a las personas pertenecien-
tes a pueblos originarios, el acceso a internet 
también debe ser garantizado en un plano de 
igualdad, lo que se logra a través del uso de 
lengua indígena en la realización de cualquier 
trámite, así como la posibilidad de que dichas 
personas se comuniquen en la lengua que 
sean hablantes, sin la exigencia del español 
como idioma institucional.

Finalmente, los derechos de las mujeres en el 
entorno digital incluyen, entre otros, los rela-

tivos a hacer uso de las TIC en un entorno li-
bre de violencia digital y mediática, así como a 
gozar de todos los derechos contenidos, entre 
otros, en la Convención de Belém do Pará y en 
la Convención sobre Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer.

Ahora bien, en un ánimo de promover la inclu-
sión y la igualdad en el mundo digital, el Pleno 
del INFO Ciudad de México aprobó, por prime-
ra vez en su historia, la presentación de una 
iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia 
local, en materia de accesibilidad web, la cual 
tiene como objetivo reconocer la existencia de 
los derechos humanos en el mundo digital y, a 
partir de ello, establecer medidas de accesibi-
lidad en aras de permitir que las personas con 
discapacidad puedan acceder, sin ningún tipo 
de obstáculo o barrera tecnológica, a portales 
institucionales de sujetos obligados.

Para ello, se precisó que existen herramientas 
de accesibilidad web, tales como los accesos 
rápidos, el uso de teclas para la navegación, 
los comandos de voz o lectura de textos, los 
contrastes de colores, entre otros. Todas ellas, 
como ya fue señalado, buscan que las per-
sonas con discapacidad puedan navegar de 
manera libre, sin ningún tipo de impedimento 
que suponen los diseños de los portales web 
tradicionales.

Dicha iniciativa fue presentada ante el Con-
greso de la Ciudad de México el 3 de octubre 
de 2023, la cual, después de ser analizada y vo-
tada en Comisiones, se procederá, en su caso, 
a su aprobación para que la accesibilidad web 
sea ya una realidad en dicha ciudad.

V. Neuroderechos
De acuerdo con la Ley Modelo de Neurodere-
chos para América Latina y El Caribe los neu-
roderechos son “[…] un nuevo marco jurídico 
internacional de derechos humanos destina-
dos específicamente a proteger el cerebro y su 
actividad a medida que se produzcan avances 
en neurotecnología.”3

3   Parlamento Latinoamericano y Caribeño, “Ley 
modelo de neuroderechos para América Latina y el Caribe”, 
Panamá, 2023, p. 2. Disponible en: https://parlatino.org/wp-
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En este sentido, la Carta contempla cinco neu-
roderechos: el primero de ellos, es el de la pre-
servación de la identidad personal, es decir, 
aquel por medio del cual se preserva la auto-
nomía personal, definida como la capacidad 
de desarrollo de nuestra propia personalidad y 
aspiraciones, así como para determinar nues-
tra identidad, controlar las funciones en la toma 
de decisiones y de nuestro cuerpo mismo, y de 
establecer relaciones con otras personas.

El segundo neuroderecho es el de la privacidad 
neuronal, el cual tiene una doble dimensión: por 
un lado, implica la posibilidad de que la perso-
na titular pueda determinar a qué persona da a 
conocer su información neuronal –y, por tanto, 
para quién restringe su acceso– y, por el otro, a 
otorgar el consentimiento informado y por es-
crito para la medición, modificación o análisis 
de su actividad cerebral.

El derecho al libre albedrío es el tercero que se 
reconoce en la Carta, el cual consiste en la fa-
cultad de toda persona para tomar decisiones 
de manera libre, así como para llevar a cabo 
cualquier actividad considerada como necesa-
ria para, a su vez, ejercer el derecho al libre de-
sarrollo de la personalidad. Todo ello, con pleno 
ejercicio de la autonomía, de manera responsa-
ble y, en este caso, sin que las neurotecnologías 
puedan tener injerencia en ello.

En penúltimo lugar, se reconoce el derecho a 
la equidad en el mejoramiento de la capacidad 
cerebral, es decir, de las capacidades humanas 
con base en el uso de las neurotecnologías, 
siempre y cuando tenga por objetivo el aumen-
to de las funciones cognitivas de las personas.
Finalmente, el quinto neuroderecho reconoci-
do es el de la protección contra el sesgo y de 
discriminación, lo que implica que las personas 
sean tratadas de manera igualitaria, con la fina-
lidad de adoptar medidas tendentes a prevenir 
o, en su caso, erradicar los sesgos derivados del 
uso de las neurotecnologías, así como a esta-
blecer condiciones de igualdad sustantiva.

Para elaborar el capítulo correspondiente, cabe 
señalarlo, se contó con la guía y apoyo de gran-

content/uploads/2017/09/leym-neuroderechos-7-3-2023.
pdf

des personalidades y expertas en la materia: 
por un lado, Rafael Yuste, neurobiólogo español 
y principal impulsor del proyecto Brain y, por el 
otro, Ciro Colombara y Moisés Sánchez, aboga-
dos chilenos –y este último, además, Director 
Ejecutivo de Fundación Kamanau– enfocados 
en la defensa jurisdiccional de los neurodere-
chos, cuyos esfuerzos han tenido un gran resul-
tado con la emisión de la primera sentencia a 
nivel mundial en la materia, dictada por la Cor-
te Suprema de Chile en el caso Guido Girardi vs 
Emotiv.4

VI. Uso ético de la 
Inteligencia Artificial
Finalmente, resulta innovadora la inclusión de 
un capítulo dedicado al uso ético de la Inteli-
gencia Artificial. Sin lugar a duda, el uso de la 
IA se ha vuelto cada vez más recurrente: redes 
sociales, aplicaciones y programas, investiga-
ción científica e, incluso, aplicaciones médi-
cas. Dada esta trascendencia, debemos estar 
conscientes de la necesidad de contar con un 
marco jurídico especializado; sin embargo, y 
en atención al rápido desarrollo de esta tecno-
logía, resulta prácticamente imposible seña-
lar normas en concreto –que prevean todos y 
cada uno de los supuestos jurídicos que pu-
dieran ocurrir–, sino que el desarrollo norma-
tivo debe estar encaminado a la previsión de 
supuestos generales.

Uno de los documentos en la materia a nivel 
internacional es la Recomendación sobre la 
Ética de la Inteligencia Artificial, de la UNESCO, 
adoptada el 23 de nombre de 2021 en París. Di-
cho documento hace patente el avance de la 
inteligencia artificial en prácticamente todas 
las esferas de la vida humana, particularmente 
en cuanto hace al estado mental:

“Reconociendo las repercusiones positi-
vas y negativas profundas y dinámicas de 
la inteligencia artificial (IA) en las socie-

4   Cfr. Guerrero García, Arístides R., “La primera 
sentencia de neuroderechos”, en La Silla Rota, 22 de 
noviembre de 2023, recuperado de: https://lasillarota.com/
opinion/columnas/2023/11/22/la-primera-sentencia-de-
neuroderechos-457893.html
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dades, el medio ambiente, los ecosiste-
mas y las vidas humanas, en particular en 
la mente humana, debido en parte a las 
nuevas formas en que su utilización influ-
ye en el pensamiento, las interacciones y 
la adopción de decisiones de los seres hu-
manos y afecta a la educación, las ciencias 
sociales y humanas, las ciencias exactas y 
naturales, la cultura y la comunicación y la 
información, […]”5

Asimismo, tal Recomendación reconoce, por 
un lado, la utilidad que tiene la Inteligencia 
Artificial para el desarrollo de la humanidad y 
el beneficio de los países, pero también seña-
la la existencia de “[…] preocupaciones éticas 
fundamentales, por ejemplo, en relación con 
los sesgos que pueden incorporar y exacerbar, 
lo que puede llegar a provocar discriminación, 
desigualdad, brechas digitales y exclusión y 
suponer una amenaza para la diversidad cul-
tural, social y biológica […]”.6

Con base en lo anterior, en el capítulo respecti-
vo fueron reconocidos los derechos siguientes: 
el primero de ellos es el del uso de inteligencia 
artificial centrada en la persona, que implica 
el respeto, protección y promoción de la digni-
dad humana y los derechos de la persona en 
el uso de la IA, razón por lo que se estableció 
que el uso de dicha tecnología debe, siempre, 
propiciar el desarrollo sano e integral de todas 
y todos.

Lo anterior implica dos situaciones concretas: 
por un lado, el hecho de que nadie puede ser 
objeto de discriminación, sometimiento o da-
ños, así como de ningún otro tipo de acción 
que atente contra sus derechos humanos y, 
por el otro, que las instituciones públicas de-
ben implementar, en el marco de sus atribu-
ciones y facultades, aquellos mecanismos 
encaminados a la promoción, respeto, protec-

5   Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, “Recomendación 
sobre la ética de la Inteligencia Artificial”, 41ª 
reunión de la Conferencia General de la UNESCO, 
23 de noviembre de 2021. Disponible en: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381133/PDF/
381133eng.pdf.multi.page=62
6   Ibidem, p. 62

ción y garantía de los derechos humanos fren-
te a la IA.

En segundo lugar, se consideró necesaria 
la inclusión del derecho a la privacidad y a 
la protección de datos personales con un 
enfoque en la IA. Este derecho tiene diversas 
dimensiones, entre las que encontramos las 
siguientes:

• Se define qué son los sistemas de IA;

• Se señala que el tratamiento de datos 
personales mediante sistemas de IA debe 
ser previo consentimiento y de acuerdo 
con la normatividad en la materia;

• Se precisa que todo tratamiento me-
diante IA debe estar plenamente justifi-
cado y contar con una base jurídica;

• Se indica que solo podrán recabarse los 
datos personales estrictamente necesa-
rios para el tratamiento;

• Se establece que los desarrolladores de 
IA deberán propiciar sistemas de confor-
midad con el principio de privacidad por 
diseño; y

• Se especifica que los mismos sujetos de-
berán llevar a cabo, de manera periódica, 
evaluaciones a los sistemas, entre otros.

El tercer derecho está relacionado con la 
transparencia y el acceso a la información en 
uso de la IA. Al respecto, se consideró nece-
sario establecer el derecho de toda persona 
a recibir información relativa a la toma de 
decisiones por parte de la IA, y que tal infor-
mación, invariablemente, dé a conocer quién 
es la persona responsable de su uso. De igual 
forma, se contempla que los desarrolladores 
adopten medidas de transparencia dirigidas 
a precisar la manera en la que funcionan di-
chos sistemas y los factores considerados 
para la toma de decisiones o predicciones es-
pecíficas.

El último derecho es de la seguridad en el 
uso de la IA, en donde se consagra que las 
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medidas implementadas para ello deben ga-
rantizar tanto la integridad personal como los 
derechos humanos a través de la prevención 
y la eliminación de riesgos.

VII. Reflexiones finales
Es indudable que nuestra vida está dividida 
en dos mundos: uno físico, en donde conta-
mos con diversos mecanismos de protección 
de nuestros derechos humanos y uno digital, 
en donde la implementación de dichas herra-
mientas está empezando a ser impulsada. 

Derivado de dicha dualidad, se hace 
indispensable contar, en el mundo digital, con 
un mínimo de reconocimiento de derechos 
humanos y de garantías para su protección, 
a efecto de prevenir no solo que aquellos se 
vean violentados, sino que, en tal caso, exista 
un mecanismo que permita su reparación y, de 
ser procedente, la sanción que corresponda. 

Para ello, es necesario establecer, en primer 
término, qué derechos contamos en calidad 
de personas usuarias de internet; en segundo, 
qué autoridades serán las competentes para 
protegerlo y, en tercero, mecanismos idóneos 
que permitan materializar dicha protección.

La Carta de Derechos de la Persona en el 
Entorno Digital, independientemente de su 
naturaleza como guía orientadora, no es más 
que un primer esfuerzo en lograr que, como 
en el mundo físico, contemos con iguales 
derechos en el mundo digital.
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La importancia del 
Manual de Lenguaje 
Ciudadano del SNT

Palabras clave: derechos, información, lenguaje, ciudadanía, 
democracia.

México es un país en proceso de consolidación de su de-
mocracia y uno de sus principales pilares es sin duda el 
gran avance que se ha dado en materia de derechos hu-
manos, entre ellos, el de acceso a la información pública y 
la protección de los datos personales, previsto en el Artí-
culo 6º Constitucional; uno de los principales retos en este 
contexto es que la población conozca sus derechos, que 
se apropie de ellos para estar en posibilidad de ejercerlos.

En reciprocidad a tal afirmación, es necesario hacer ase-
quible el lenguaje de estos derechos, en particular, el 
derecho a la información, ya que como lo prevé el citado 
artículo, las instituciones del Estado y aquellas que ope-
ren con recursos públicos, están obligadas a difundir sus 
actividades y la información de interés público, de ahí la 
necesidad e importancia de utilizar un lenguaje accesible 
a la ciudadanía, un lenguaje ciudadano.

¿Qué es y para qué sirve el 
lenguaje ciudadano?
En armonía con el artículo 6º Constitucional, el cual prevé el 
derecho fundamental a la información, toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión, de manera que el 
Estado mexicano a través de los organismos encargados de 
garantizar el acceso a la información, deben generar meca-
nismos para hacer posible que las disposiciones en la materia, 
se encuentren en un lenguaje que sea accesible a todas las 
personas.

Xitlali Gómez Terán, 

Comisionada del Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE) 
y Coordinadora del Manual 
de Lenguaje Ciudadano 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 
Personales (SNT)
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En ese contexto, el Sistema Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT) a través 
de la Comisión de Vinculación, Promoción, Di-
fusión y Comunicación Social, emitió el Manual 
de Lenguaje Ciudadano (en adelante “el Ma-
nual”), cuyo objetivo es establecer las bases 
para una mejor expresión de los contenidos, 
derivado de los diversos documentos que se 
generen en el Sistema. 

[…] se pretende la promoción y la utili-
zación del lenguaje ciudadano en las resolu-
ciones y en los trabajos del Sistema Nacional 
de Transparencia para que la población com-
prenda sus beneficios concretos y los vea re-
flejados en la mejora de su calidad de vida 
(INAI,2023, p.13)

El Manual, representa un instrumento que per-
mite identificar los aspectos fundamentales a 
considerar en la redacción de un documento 
en materia de transparencia. Su estructura lo 
hace un documento de fácil lectura, consta de 
6 apartados, -de manera previa presenta algu-
nos antecedentes de ejercicios similares que 
se han realizado por parte de algunas institu-
ciones como el Instituto Nacional Electoral y el 
Tribunal Electoral de la Federación, entre otros-, 
el primero de ellos aborda el tema de la visibili-
zación de las personas, la importancia de nom-
brarlas, sobre todo cuando se refiere a aquellos 
grupos que han sido históricamente discrimi-
nados, posibilitando un efecto reivindicatorio.

En el segundo apartado, se hace referencia a 
las reglas generales de comunicación visual y 
en el tercero, se aborda el tema de los grupos 
vulnerables en el que se incorporan tópicos 
como el género, la importancia de no omi-
tir el sujeto; el uso de nombres abstractos o 
aquellos en infinitivo o gerundio, así como el 
uso de la arroba y la x. De manera adicional, 
se incluyen aspectos relacionados a personas 
pertenecientes a pueblos originarios o en si-
tuación de vulnerabilidad -como las personas 
con discapacidad- y el ámbito de aplicación 
del Manual. 

En el mismo apartado, se aborda el tema del 
derecho de acceso a la información pública, 

como un derecho llave para grupos en situa-
ción de vulnerabilidad, para lo cual se expone 
como un caso de éxito en el Estado de Jalisco.

En el apartado cuatro se refiere al tema que 
nos ocupa en el presente artículo y que habre-
mos de desarrollar con mayor amplitud más 
adelante, el del lenguaje ciudadano, en el que 
aborda su definición, su propósito y ámbitos 
de aplicación. Asimismo, sobre la importan-
cia de la construcción de oraciones simples 
y el uso de verbos para describir la acción, la 
voz activa, la utilización de palabras sencillas, 
la necesidad de encadenar las oraciones y de 
evitar palabras innecesarias. 

En el apartado cinco se aborda el tema de la 
importancia del Lenguaje Incluyente en el que 
hace una reflexión en torno a cómo se puede 
incurrir en actos de discriminación a través del 
lenguaje; la importancia de visibilizar a las mu-
jeres, algunas recomendaciones para el uso de 
un lenguaje incluyente y el efecto positivo de 
nombrar adecuadamente a los grupos étnicos 
y a personas con discapacidad.

En el último apartado, el seis, se aborda el 
tema del lenguaje ciudadano, como principio 
en materia de transparencia, como mecanis-
mo para la rendición de cuentas y prevención 
de la corrupción, para promover la transpa-
rencia y herramienta para la prevención de la 
corrupción y para facilitar el acceso a la infor-
mación y se realizan recomendaciones sobre 
el uso del lenguaje claro para la rendición de 
cuentas y finalmente se presenta un apartado 
a manera de conclusión.

Lenguaje ciudadano
Como se refirió líneas atrás, es de suma im-
portancia la utilización del lenguaje ciudada-
no porque representa una herramienta para 
visibilizar, incluir a personas que han sido his-
tóricamente excluidas y a quienes es impor-
tante que la información de interés público 
llegue de manera sencilla como un medio 
para el pleno ejercicio de sus derechos, en 
ese sentido, en el Manual (2023) se le define 
como:
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[…] una forma de comunicación carac-
terizada por su claridad, accesibilidad y en-
foque incluyente, que tiene el propósito de 
fomentar una directa, dinámica y  efectiva 
comunicación entre las personas y sus institu-
ciones, para hacer posible su  participación en 
la vida política, social y cultural de los Estados 
democráticos constitucionales (p.41)

Para Cejudo (2019) es:

[…] aquél utilizado por las instituciones 
públicas y privadas para comunicarse con los 
destinatarios de sus mensajes: ciudadanos, 
clientes o público en general, que enfatiza a 
las personas como destinatario del mensaje, 
por lo que carece de tecnicismos, legalismos, 
vocabulario rebuscado o redacción confusa 
que compliquen su comprensión a la persona 
común. El uso del lenguaje ciudadano tiene la 
característica esencial de ser entendido por 
un público no especializado en la materia es-
pecífica de que se trate, ya que su contenido 
se explica mediante una redacción concisa y 
un lenguaje común y cotidiano1.

Se ha reconocido que una de las virtudes de 
nuestra Constitución es que fue la primera en 
establecer derechos humanos y sociales2, no 
obstante, también es una realidad los obstácu-
los que persisten hasta nuestros días para que 
la población tenga acceso a la justicia o en el 
caso que nos ocupa, para el pleno ejercicio del 
derecho a la información o para exigir la rendi-
ción de cuentas.

Los beneficios de la utilización del lenguaje 
ciudadano se traducen en fortalecer la trans-
parencia y la rendición de cuentas en virtud de 

1   Cejudo Guillermo M. (2019). “Diccionario de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”. INAI. 
México. Retomado por INAI, 2023, p. 52.
2    Para Carpizo (1980) en la Constitución de 1917 
se incluyeron garantías sociales orientadas a tutelar y 
promover los derechos de las clases sociales más vulne-
rables.  Retomado por Rodolfo Lara Ponte (1993), quien 
señala que en la Carta Magna se incluyeron una amplia 
gama de derechos humanos divididos en garantías indi-
viduales y sociales (p.162). Para Trueba (1971) sostuvo que 
“nuestro constitucionalismo social fue paradigma univer-
sal (p.9)

que en la medida en que los diversos grupos 
poblacionales tienen acceso -en un lenguaje 
accesible- a las leyes, a las políticas públicas, 
a los mecanismos que permiten garantizar el 
ejercicio de sus derechos en diferentes ámbi-
tos, por ejemplo, al saber cómo solicitar una in-
formación que es de su interés.

En el mismo sentido, al contar con informa-
ción, la sociedad puede formarse un criterio u 
opinión respecto a un tema que le resulta im-
portante, lo cual representa un elemento fa-
vorecedor para que participe activamente en 
la vida pública de su comunidad, su estado o 
bien, en el ámbito nacional.

El lenguaje ciudadano se desarrolla a través 
de medios escritos, orales o visuales como 
medios que hacen posible la comunicación 
de conocimiento, información de diversos tó-
picos de fácil comprensión.

La utilidad de este Manual radica en la serie 
de recomendaciones que se presentan para 
lograr redactar o emitir un mensaje con len-
guaje ciudadano, que va desde la estructura 
de las oraciones que deben atender a una es-
tructura elemental y simple que consiste en: 
sujeto + verbo + predicado (p. 42); el uso de ver-
bos para describir la acción (Dar a considera-
ción por considerar, por ejemplo) (p.43), utilizar 
palabras sencillas (Faltar, padecer en lugar de 
Adolecer) (p. 44).

En el mismo sentido, una recomendación es-
tablecida en el Manual es la articulación ade-
cuada de las oraciones o encadenamiento de 
estas, de manera que se facilite la lectura y la 
comprensión del mensaje que se desea ex-
presar; por su parte, el uso de conectores tex-
tuales3 facilitan la comprensión de un texto y 
evitan la utilización de palabras innecesarias.

El Manual en su apartado seis se refiere al len-
guaje ciudadano como un principio en materia 
de transparencia, mecanismo de rendición de 
cuentas y prevención de la corrupción y res-

3   […] palabras o frases de desarrollo que dan 
continuidad y conexión a los textos, asimismo, dan 
claridad al escrito porque conectan las oraciones y los 
párrafos del texto. (INAI, 2023, p. 45)
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ponde a la interrogante respecto a ¿Cómo ha-
cer posible el acceso a la información pública 
en los términos previstos en el artículo sexto 
constitucional y en la Ley General de Transpa-
rencia? Esta última establece que “los sujetos 
obligados buscarán en todo momento que la 
información generada tenga un lenguaje sen-
cillo para cualquier persona y se procurará, en 
la medida de lo posible, su accesibilidad y tra-
ducción a lenguas indígenas” (INAI, 2023, p.51).

La respuesta es que, al utilizar el lenguaje 
ciudadano, -accesible, sencillo, entendible-, 
la ciudadanía está en posibilidad de conocer 
sus derechos, así como los mecanismos para 
acceder a ellos y en su caso, para su defensa 
en casos como de aquellos grupos poblacio-
nales en situación de desventaja, como lo son 
las mujeres, las personas de pueblos origina-
rios, con alguna discapacidad o privadas de 
su libertad, entre otras, esto es, el ejercicio 
pleno de sus derechos en todos los ámbitos 
de la vida.

El lenguaje ciudadano representa también 
una herramienta útil para contribuir a pre-
venir la corrupción; por ejemplo, no todas las 
personas podríamos saber de primera mano, 
de qué trata la Ley de Extinción de Dominio, 
pero qué ocurre si la describimos como el me-
canismo que le permite al gobierno disponer 
de bienes que fueron reconocidos por parte 
de una persona juzgadora, como adquiridos 
con dinero ilícito; se hace más entendible y 
facilita que la ciudadanía comprenda por qué 
el gobierno puede hacer uso de un inmueble 
que se haya reconocido haber sido adquirido 
de esta forma.

En este apartado sexto del Manual, se re-
toman los elementos propuestos por Plain 
Languaje Association International, para la 
redacción en lenguaje sencillo es importan-
te: 1. Considerar las características de la au-
diencia a la que va dirigido el mensaje (edad, 
profesión, educación y habilidades, informa-
ción con que cuenta) y la que necesita -pro-
pósito-. 2. Procurar una estructura adecuada, 
por ejemplo, utilizar resúmenes para presen-
tar información clave, con párrafos breves y 
relacionados con conectores. 3. Diseño, tipo-

grafía y gráficos de información, recurriendo 
a medios visuales como tablas, diagramas, 
fotos, gráficos y listas con viñetas para hacer 
atractiva la lectura. 4. Expresión, cuidando el 
uso de pronombres personales y escribir en 
un estilo formal; uso de palabras simples, evi-
tar en la medida de lo posible la utilización de 
tecnicismos, a menos que el mensaje se dirija 
a personas que se encuentran familiarizados 
con éstos. Asimismo, recurrir a oraciones de 
entre 5 y 20 palabras en promedio y oracio-
nes individuales de entre 30 y 35 palabras y 
utilizar la voz activa y 5. Evaluar la factibilidad 
de que el texto sea entendible. (INAI, 2023, pp. 
54-55)

Este recorrido por las recomendaciones 
presentadas en el Manual, nos conducen a 
reafirmar que, para contribuir en el proceso 
democratizador en nuestro país, es de 
fundamental importancia que la ciudadanía 
conozca el robusto marco legal tanto federal 
como internacional, previstos en nuestra 
Constitución a partir de la reforma de 2011, 
para lo que es necesario que se dispongan 
en un lenguaje ciudadano, comprensible 
para las personas de “a pie” y que supere las 
barreras de todo tipo, llegando a las personas 
en un lenguaje incluyente (que nombre a las 
mujeres, que prevea los valores de los grupos 
originarios de nuestro país, que sea accesible 
a las personas con alguna discapacidad).

Lo anterior se traducirá indiscutiblemente 
a una mejor comprensión de los derechos y 
sus mecanismos para hacerlos efectivos, en 
el caso que nos ocupa, el derecho a la infor-
mación; en la medida que se logre que las 
personas conozcan sus derechos, podrán 
apropiarse de éstos y ejercerlos en plenitud, 
propiciando una mayor participación ciuda-
dana en los asuntos públicos, los que sean de 
su interés y con ello, se contribuye en el pro-
ceso democratizador en México.

Se avizoran retos importantes, entre algunos 
de ellos, la necesidad de fortalecer que una 
mayor cantidad de documentos que son de 
interés para población de pueblos originarios 
sean traducidos a sus lenguas, que se obser-
ven sus instituciones propias como los espa-
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cios para la difusión y comunicación de estos 
mensajes, como lo son sus Asambleas.
Otro de los retos es robustecer la utilización 
del lenguaje incluyente para dirigirse a las mu-
jeres, a las personas en situación de vulnerabi-
lidad como la ciudadanía LGBTTIQ+, personas 
afromexicanas, o privadas de su libertad, mi-
grantes, en tránsito entre otras, porque al 
nombrarlas, las hacemos visibles, lo cual tiene 
un efecto reivindicatorio.

Lo hasta aquí revisado se orienta a dar 
evidencia de que el lenguaje ciudadano es 
un instrumento que fortalece el acceso a 
la información, a la rendición de cuentas, al 
combate a la corrupción, lo que se traduce 
en el fortalecimiento de la democracia 
mexicana, un tema en el que el Sistema está 
comprometido como uno de sus principales 
objetivos. 

Para concluir, retomo un fragmento de la 
conclusión del Manual, citando a Viri Ríos 
(2021), “desconfío de cualquier intelectual que 
use un lenguaje rimbombante para transmitir 
ideas, porque las personas más inteligentes 
que conozco usan palabras sencillas (p.56).
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Palabras clave: Datos Abiertos, DATACON, Abramos México, 
colaboración, ConDATOS, Política Nacional de Datos Abiertos. 

La Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) ha 
evolucionado de ser un evento virtual para convertirse en 
un espacio presente en 10 estados del país, donde insti-
tuciones y diversos sectores se unen para discutir, colabo-
rar y fortalecer capacidades en materia de datos abiertos. 
En su edición 2023, la DATACON se integró por mesas de 
diálogo, charlas y actividades innovadoras que desafiaron 
los esquemas tradicionales. 

Este encuentro enmarcó la presentación de la Política 
Nacional de Datos Abiertos. Además, trascendió del con-
cepto de evento a un espacio dinámico de formación y 
empoderamiento en la comunidad de datos abiertos. En 
2024, la conferencia será una oportunidad para revisar 
avances y seguir fortaleciendo una comunidad activa. 
Desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se invita a 
ser parte del impulso hacia la consolidación de la agenda 
de datos abiertos en México.

La Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) se ha 
consolidado como un espacio crucial en México para el inter-
cambio de ideas, experiencias y proyectos relacionados con la 
agenda de datos abiertos. Organizada por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI), esta conferencia anual reúne a una amplia 
gama de actores, incluyendo instituciones gubernamentales, 
sociedad civil, academia, sector empresarial y comunidades in-
teresadas en la promoción y el uso de datos abiertos en el país.

Conferencia Nacional 
de Datos Abiertos

Adrián Alcalá Méndez

Comisionado Presidente  del 
INAI

INTERNACIONAL
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Desde sus inicios, la DATACON ha experimen-
tado una evolución significativa. En un prin-
cipio, surgió como un encuentro virtual, en 
gran parte debido a las circunstancias de la 
pandemia. Sin embargo, esta elección no solo 
fue una respuesta a las condiciones del mo-
mento, sino también un reconocimiento de la 
importancia de la innovación en la promoción 
de datos abiertos. Con el tiempo, la DATACON 
ha crecido y evolucionado, transformándose 
en un evento presencial que ahora se lleva a 
cabo en 10 entidades federativas en México. 
Este cambio fundamental ha permitido reunir 
a representantes de diversos sectores involu-
crados en la agenda de los datos abiertos, con-
virtiéndose en un punto de encuentro para las 
más diversas voces y expresiones tanto a nivel 
nacional como internacional.

En la edición de 2023, la DATACON se enfo-
có en fomentar el diálogo, la colaboración y 
el fortalecimiento de capacidades tanto en 
la sociedad como en el gobierno. Este enfo-
que se alineó con la reciente aprobación de 
la Política Nacional de Datos Abiertos por el 
Sistema Nacional de Transparencia. Además, 
el evento se destacó por su dinámica, que in-
cluyó mesas de diálogo, charlas y actividades 
participativas innovadoras que rompieron 
con esquemas tradicionales de los eventos. 
Fue una experiencia energética y llena de 
aportaciones útiles que contribuyeron a dar 
forma y enriquecer la agenda de datos abier-
tos en México.

Una característica distintiva de la DATACON es 
su apertura y accesibilidad. El hecho de que el 
INAI sea una de las sedes de este encuentro 
subraya la disposición de este organismo para 
colaborar en la creación de políticas, estrate-
gias y acciones que mejoren la calidad de la 
democracia en México y aborden los desafíos 
nacionales.

Por ello, la DATACON 2023 contó con el respal-
do y liderazgo de 41 organizaciones que fun-
gieron como co-convocantes, incluyendo el 
Grupo Impulsor de la estrategia “Abramos Mé-
xico”, conformado por representantes de sec-
tores clave para la agenda de datos abiertos, 
como son el Archivo General de la Nación, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
la Secretaría de la Función Pública, el Comité 
de Participación Ciudadana y la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Comisión de Estado Abierto y de Transparen-
cia Proactiva del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, la organización Codeando México, A.C., 
así personas académicas del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas y El Colegio 
de México. Por su parte, múltiples organizacio-
nes nacionales e internacionales que enrique-
cieron el evento.

La DATACON 2023 también contó con la par-
ticipación de personas expertas, panelistas, 
conferencistas, moderadoras y facilitadoras 
que ofrecieron sus perspectivas desde los 
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ámbitos local, estatal, nacional e internacio-
nal. Este intercambio de mejores prácticas 
fue inmensamente valioso y enriquecedor.

Por su parte, las personas asistentes desem-
peñaron un papel protagónico en el desarro-
llo y éxito de la DATACON 2023, participando 
activamente en actividades lúdicas y expre-
sando sus opiniones a través de dinámicas 
como el “fishbowl”, donde tomaron un lu-
gar en el escenario del auditorio “Alonso 
Lujambio” para involucrarse en el análisis y 
discusión de las perspectivas actuales. Con-
tribuyeron significativamente al contenido 
del evento y aportaron ideas valiosas para el 
proceso de implementación de la Política Na-
cional de Datos Abiertos, que vendrá a partir 
de 2024. Además, se experimentó el formato 
innovador denominado “desconferencia”, di-
señado para fomentar un diálogo horizontal 
y abierto sobre temas relacionados con los 
datos abiertos, para el cual, se contó con la 
ayuda de personas que fungieron como faci-
litadoras de esta dinámica.

El mensaje central de la DATACON 2023 fue 
claro: cada voz cuenta en la construcción 
colectiva de la ruta de los datos abiertos en 
México. Buscando que esta edición marcara 
un punto de inflexión en la agenda de datos 
abiertos, ya que proporcionó el escenario per-
fecto para presentar, precisamente, la “Políti-
ca Nacional de Datos Abiertos”, diseñada en 
el marco de la estrategia “Abramos México”.

La creación de esta política nacional derivó de 
un proceso riguroso que involucró 18 reunio-
nes de trabajo de un Grupo Técnico, 7 mesas 
temáticas con expertos nacionales e interna-
cionales, 11 Foros Regionales organizados por 
los Organismos Garantes de las cuatro regio-
nes que comprende el Sistema Nacional de 
Transparencia, una Consulta Pública abierta 
a todas las personas interesadas, y 5 mesas 
abiertas en temas transversales de datos per-
sonales, tecnología, derechos humanos, gé-
nero y accesibilidad.
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Como parte del proceso de construcción de la 
política nacional, también se realizaron 2 en-
cuentros con la Asociación Latinoamericana 
de Archivos, 1 encuentro con la Red Nacional 
de Participación Ciudadana Anticorrupción 
y 6 sesiones con la participación de 200 per-
sonas servidoras públicas federales. La Políti-
ca Nacional de Datos Abiertos fue analizada 
y fortalecida por instancias como la Comisión 
de Estado Abierto y de Transparencia Proac-
tiva, la Comisión Jurídica y el Consejo Nacio-
nal del Sistema Nacional de Transparencia. Es 
relevante destacar que este documento fue 
aprobado por unanimidad en estas instancias, 
reflejando un amplio consenso y respaldo.

Otro detalle que comentar es que, duran-
te estos espacios de participación y análi-
sis riguroso dentro del Sistema Nacional de 
Transparencia, se recibieron un total de 804 
comentarios que fueron analizados y pro-
cesados detenidamente. Cada comentario 
desempeñó un papel fundamental en el for-
talecimiento y enriquecimiento de la Política 
Nacional de Datos Abiertos. Todo el proceso, 
incluyendo los comentarios procesados, está 
disponible para consulta en la página de in-
ternet www.abramosmexico.mx.

El año 2024 marcará el inicio de la implemen-
tación de la Política Nacional de Datos Abier-
tos. Y, en este contexto, la DATACON 2024 se 
perfila como un espacio ideal para evaluar el 
trabajo realizado hasta el momento y conti-
nuar fortaleciendo la comunidad de práctica 
de datos abiertos en México. Este encuentro, 
debe seguir y seguirá consolidándose como 
un espacio dinámico para el intercambio de 
experiencias, para construcción de un balance 
conjunto y para empoderamiento de las per-
sonas y las organizaciones que utilizan datos 
para el logro de sus objetivos individuales o 
colectivos. Vamos a construir un futuro más 
abierto y participativo.

En conclusión, la Conferencia Nacional de Da-
tos Abiertos 2023 fue un evento de gran im-
portancia que reunió a una amplia variedad de 
actores y expertos en el campo de los datos 

abiertos en México. Al mismo tiempo, la im-
plementación de la Política Nacional de Datos 
Abiertos representará un hito significativo en 
el avance de la apertura de datos en el país. 
Por ello, la DATACON sigue desempeñando 
un papel esencial en la promoción de la co-
laboración y el intercambio de conocimientos 
en este ámbito, y su evolución demuestra su 
compromiso con la innovación y la mejora 
continua. 

El futuro de los datos abiertos en México se 
ve prometedor, con una comunidad activa y 
comprometida que trabaja unida para lograr 
un país más abierto y participativo. Desde el 
INAI la invitación está abierta a que todas y to-
dos formemos parte de esta ruta en colecti-
vo, en la que juntas y juntos Abramos México: 
ConDATOS y transformemos realidades.

https://abramosmexico.org.mx/
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en 
coordinación con el Instituto de Transparencia, Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (ITEI), y con el apoyo del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios (IN-
FOEM), y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), le 
dieron vida al “Pabellón de la Transparencia” dentro del 
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL 2023). 

Ser un puente vinculante y comunicativo con la sociedad 
sobre los derechos que tutela el instituto, se ha converti-
do en el principal objetivo para que otros órganos garan-
tes sean partícipes de este esfuerzo interinstitucional en 
esta fiesta de las letras, considerada la más importante 
de Latinoamérica.

En el año 2023 tuvo lugar la 37 edición de la Feria Internacional 
del Libro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un espacio para 
la promoción y difusión a nivel nacional e internacional, permi-
tiendo que autores, editores y profesionales en la materia se 
conecten y compartan sus conocimientos. El INAI organizó y 
planificó junto con el ITEI una serie de trabajos y presentacio-
nes encaminadas a la promoción de diversos trabajos editoria-
les. Las presentaciones tuvieron el propósito de dar a conocer 
la labor que desarrollan los Órganos Garantes desde el tenor de 
un federalismo cooperativo. 

El INAI se ha consolidado como un órgano constitucional 
autónomo, especializado, imparcial, y defensor del pleno 
cumplimiento de los derechos fundamentales, tales como 
el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, dicha actividad no ha sido sencilla, ya que ha 
significado una defensa constante por parte de diversos actores 
que han trabajado en distintas trincheras. 

El INAI en la FIL 2023

Norma Julieta del Río 
Venegas

Comisionada del INAI, 
Presidenta del Comité 
Editorial y Coordinadora de 
la Comisión Permanente de 
Vinculación con el SNT  y de 
la Comisión de Promoción del 
Derecho del INAI

ACONTECIMIENTO
NACIONAL
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Las actividades realizadas a lo largo de la FIL 
de Guadalajara en su edición 2023, estuvie-
ron ceñidas por la participación activa en di-
versos paneles especializados en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y comba-
te a la corrupción. Además, se llevaron a cabo, 
la premiación del certámen de periodismo, 
que tenían como principal objetivo dar cuen-
ta de la importancia que tiene la pluralidad 
de ideas en el combate a la corrupción, sin 
perder de vista, la importancia de dinamizar 
los mecanismos de sensibilización y visibiliza-
ción de los derechos que el instituto tutela y 
garantiza. 

La feria fue el escenario para la presentación 
de nuevas tecnologías y formatos en el mun-
do editorial, impulsando la innovación en la 
producción y distribución de libros. Nues-
tra participación como Órgano Garante de 
Transparencia y Protección de Datos ha sido 
la organización de diversas actividades para 
fomentar entre diversos sectores de la pobla-
ción, información y conocimiento proporcio-
nado por las nuevas publicaciones editoriales 
que se presentaron.

Se ha vuelto nodal insistir desde todas las trin-
cheras posibles, sobre la importancia de los 
órganos constitucionales autónomos, y esto 
toda vez que, desde el sistema político mexi-
cano se ha dirigido una campaña de desinfor-

mación basada en mentiras para manipular a 
la opinión pública. De ahí que, se vuelque a la 
tarea incansable por dar a conocer a la ciuda-
danía el trabajo que hemos venido realizando 
a pesar de las circunstancias.  

Además de la FIL 2023, en la Dirección de 
Promoción y Vinculación con la Sociedad, 
desarrollamos una serie de actividades enca-
minadas a la sensibilización, promoción y ca-
pacitación de los derechos. Dichas actividades 
desde la Fiestas de la Verdad, el Programa de 
Sensibilización de Derechos de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales 
(PROSEDE), hasta los certámenes nacionales, 
tales como: Concurso Nacional de Historieta 
Infantil 2023; Concurso Nacional de Cuento 
Juvenil 2023; Concurso Nacional de Spot de 
Radio 2023 y Concurso Nacional de Trabajo 
Universitario 2023, buscan la apropiación de 
las libertades informativas y los derechos a la 
privacidad por parte de las personas. 

Cabe destacar también la importancia que 
ha tenido la dictaminación y aprobación de 
obras editoriales, mismas que después se 
distribuyen de manera gratuita a estudian-
tes, académicos, servidores públicos, o bien 
a cualquier persona interesada en temas di-
versos como la rendición de cuentas, la trans-
parencia, el gobierno abierto, tecnologías, 
combate a la corrupción etc. 
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Trabajo Editorial
La Feria Internacional del Libro de Guadala-
jara es un evento clave que va más allá de la 
exhibición y venta de libros, apuesta también 
por ser un espacio plural e incluyente donde 
convergen la cultura, la literatura y la proyec-
ción internacional de quienes acudimos a ella. 
Por lo cual la presentación de las obras ema-
nadas desde el Comité Editorial del INAI, son 
libros que han pasado por un proceso de revi-
sión y que constituyen una herramienta para 
la difusión del conocimiento de los derechos 
que tutelamos. Nuestra finalidad es construir 
conciencias de ciudadanos informados que 
tomen decisiones a partir del conocimiento.

El Comité Editorial del INAI, que actualmen-
te me honro presidir, se encuentra integrado 
por la Comisionada Josefina Román Vergara y 
externamente contamos con la participación 
de especialistas y académicos ampliamente 
reconocidos por su trayectoria, entre quienes 
destacan Guillermo Cejudo, Isabel Davara Fer-
nández, Sandra Romandía Vega y David Arturo 
Argente Villarreal.

Como cada año, el trabajo del Comité Edito-
rial consiste en proponer y aprobar la temática 
de las obras editoriales, las cuales tienen por 
objetivo estimular la investigación y ser una 
herramienta didáctica que contribuya a la for-
mación de personas conocedoras de sus dere-
chos1. Los textos contemplan diversos géneros, 
entre los que destacan el periodístico, el litera-
rio y el científico. Contamos con la participación 

de investigadoras e investigadores, académi-
cas y académicos, periodistas y científicos so-
ciales que proporcionan su conocimiento para 
que desde diversas áreas del pensamiento pro-
blematicen sobre temas de la agenda nacional, 
vigentes y de utilidad social.

Temática de las obras
El Pabellón de la Transparencia estuvo abierto 
al público del 25 de noviembre al 3 de diciem-
bre. Durante la participación se entregaron a 
las y los asistentes 9 mil 694 publicaciones de 
libros, cuadernillos de transparencia, separa-
dores con los QR de descarga de las obras edi-
toriales y mil 21 productos promocionales del 
Instituto Nacional de Transparencia.

Fueron presentados cuatro libros, un diccio-
nario, un cuaderno de transparencia y una re-
vista de la Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad (DGPyVS) con la 
participación de 31 panelistas. Durante las pre-
sentaciones se tuvo una presencia física de más 
de 500 personas y en redes sociales digitales 
los actos fueron vistos en tiempo real por 2 mil 
69 personas a través de transmisiones en línea.
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Tabla 1: Obras presentadas en la FIL 2023.

Fecha Título de la obra Autores

27/11/2023
Riesgos de las Libertades Informativas 

en la Sociedad Abierta

Lizy Navarro Zamora, Martín Echeverría, 

Karla Negrete-Huelga

 Salvador De León Vázquez

28/11/2023
Revista Digital No. 10 “Sociedad 

y Transparencia”
Dirección de Promoción del INAI

28/11/2023
Revista Digital del SNT 

"México Transparente"

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Transparencia

29/11/2023
Diccionario de la Plataforma 

Nacional de Transparencia

Fabiola Navarro Luna (coord),

Alfredo Delgado Ahumada, Dante Preisser 

Rentería y Germán Rivas Cándano

30/11/2023
La figura del Profesional de la 

Privacidad en Latinoamérica.
Gregorio Barco Vega

30/11/2023
La gestión de la ciberseguridad en el 

mundo digital de niñas y mujeres
Anahiby Anyel Becerril Gil

01/12/2023
Periodismo de Investigación 

en el ámbito local, tomo II

Sandra Romandía, Santiago Alamilla, Miriam Castillo, 

Mónica Cerbón, Jennifer González, Rocío Flores, Andrea 

Menchaca, Abraham Vázquez y Mariana Morales

Fuente: Dirección de Promoción de la DGPyVS.

dar temas relacionados con la transparencia, 
el acceso a la información pública, la protec-
ción de datos personales, la cultura archivís-
tica y tópicos afines a los derechos que tutela 
el Instituto. La edición número 10 se construye 
por artículos que invitan a la reflexión y el co-
nocimiento sobre La utilidad social del INAI. 
El objetivo es mostrar a través de testimonios 
e investigaciones, el valor social y soporte que 
implica para la sociedad el poder acceder a la 
información pública y la protección de datos 
personales en México.

Revista Digital No.7 del Sistema Nacional de 
Transparencia "México Transparente"

En este número de la revista que es elaborada 
por la Secretaría Ejecutiva del SNT, se aborda-
ron temas relacionados con la importancia de 
un organismo autónomo como es el INAI y la 
importancia de los derechos de acceso a la in-
formación y de protección de datos personales, 
esto a raíz de la crisis que están sufriendo los Ór-
ganos Constitucionales Autónomos en México.

Se contó como articulistas, con la participación 
de Comisionadas y Comisionados de las entida-

A continuación, expongo1 a grandes rasgos, 
una síntesis de las publicaciones que presentó 
el INAI en la FIL 2023 en la ciudad de Guadala-
jara, Jalisco.

Riesgos de las Libertades Informativas en la 
Sociedad Abierta

La obra nos invita a reflexionar sobre los 
trabajos informativos como una muestra de 
cómo el derecho al acceso a la información 
pública y las tecnologías de la información y 
la comunicación, son mecanismos valiosos 
que posibilitan la obtención de datos, archivos, 
documentos y cifras oficiales, sobre temas de 
interés público.

Revista Digital No. 10 “Sociedad y 
Transparencia”

La revista Sociedad y Transparencia del INAI es 
una publicación digital, especializada en abor-

1  Política Editorial del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. Consultado en: https://home.inai.org.
mx/wpcontent/documentos/Publicaciones/Documentos/
POL%C3%8DTICA%20EDITORIAL-2017.1.pdf



107

FIL Guadalajara 2023

des federativas del Estado de 
México, de Nuevo León, Yuca-
tán, Ciudad de México, Quin-
tana Roo, Jalisco, Zacatecas, 
Durango, Michoacán y Chiapas 
además de articulistas de SDP 
Noticias, del CIDE y del enton-
ces Instituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI).

En la Sección "Desde la Socie-
dad" se publicaron colabora-
ciones con títulos como: “De 
las preguntas a la difusión: 
las solicitudes de información 
como fuente de anticorrup-
ción”, “Clasificación de reserva: 
¿es desproporcional no pro-
porcionar información?”, “In-
formarse para participar: una 
premisa necesaria para el em-
poderamiento ciudadano".

Diccionario de la Plataforma 
Nacional de Transparencia

Se trata de un libro descriptivo 
y explicativo que tiene como 
objetivo ser una guía de es-
tudio para todas las personas 
que deseen conocer a profun-
didad la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT). Este 
diccionario se convierte en un 
referente de consulta para la 
sociedad ya que cumple con 
el propósito de que las perso-
nas conozcan y se familiaricen 
con el vocabulario e identificar 
los sistemas que componen 
la PNT bajo la integración de 
la terminología más común 
utilizada en el ámbito de la 
tecnología y el derecho a la in-
formación pública.

La figura del Profesional de 
la Privacidad en Latinoamé-
rica. Estado actual y prin-
cipales desafíos para su 
adecuada operación

El libro trata de un análisis comparativo en Latinoamérica, 
abarcando a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y México, respecto 
a sus leyes en materia de protección de datos, así como su 
evolución. También plantea la discusión sobre la existencia, 
permanencia y labor del profesional que se encargue de sal-
vaguardar el derecho fundamental de protección de datos 
mostrando un panorama actualizado del derecho comparado 
sobre la labor del profesional de la información.

La gestión de la ciberseguridad en el mundo digital de niñas 
y mujeres

El Cuaderno de Transparencia número 33 explora la problemá-
tica que existe en torno el alto grado de vulnerabilidad al que 
está expuesta la sociedad con el uso de las tecnologías de la 
información, en especial a un grupo vulnerable como lo son las 
niñas y mujeres. El texto se enfoca en la prevención para evitar 
riesgos y en el conocimiento de las herramientas cibernéticas 
para poder acceder a información útil y veraz, y no como un ins-
trumento para denigrar, denostar o aniquilador de derechos.

Periodismo de Investigación en el ámbito local, tomo II

Este segundo tomo es un trabajo colectivo de periodismo 
de investigación sobre temas coyunturales que ocurren en 



108

FIL Guadalajara 2023

la Ciudad de México y en diversos Estados 
del país, el cual apunta a temas de interés 
público desarrollados por periodistas a partir 
del ejercicio del derecho a saber a través de las 
Leyes de Transparencia.

El INAI, en colaboración con los Órganos Garan-
tes y de la mano de especialistas en la materia,  
seguiremos trabajando desde este escenario 
para que cada sector de la sociedad llámese 
profesionista, academia, organismos guberna-
mentales, sector privado e incluso la industria 
de las redes sociales puedan abonar, cada uno 
en el ámbito de su competencia, en el impor-
tante ejercicio del acceso a la información y la 
protección de datos personales.

Para concluir, me permito invitarlos a seguir 
puntualmente estas producciones que se 

encuentran a su alcance de manera 
electrónica en la página web del INAI. 
Además de ser las obras un espacio de 
consulta y conocimiento, para nosotros 
es también un ejercicio de promoción 
para consolidar una sociedad informada, 
creando puentes de comunicación e 
información.

Desde el Comité Editorial y la Coordinación 
de la Comisión Permanente de Vinculación 
y Promoción del Derecho del INAI que 
me honra poder coordinar, continuamos 
impulsando el constante trabajo editorial 
que asegure la generación de nuevo 
conocimiento, siempre en la lucha del 
derecho a saber y la protección de la 
privacidad, para mejorar la vida institucional 
y pública de nuestro país.
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La inteligencia artificial (IA) ha generado nuevas oportuni-
dades y diversos desafíos a nivel global, la intersección en-
tre la ética y la protección de datos personales se convierte 
en un campo de vital importancia, planteando profundos 
dilemas éticos en la implementación y gobernanza de la IA. 
La complejidad de estas cuestiones éticas nos invita a re-
flexionar sobre las alternativas para legislar y regular estas 
nuevas tecnologías, sin que ello represente un freno en la 
innovación. 

Las recientes discusiones entorno a esta temática, así 
como el desarrollo de múltiples instrumentos que permi-
tan su comprensión y aplicación, son parte de la dinámica 
global, misma que requiere de un enfoque multidiscipli-
nario que combine de manera armónica las tendencias 
existentes con las realidades legislativas y tecnológicas 
actuales que respeten tanto el derecho internacional 
como los derechos humanos.

“Si la IA se apodera de la conversación, se acabó la 
democracia” (Yuval Noah Harari)1.

1   Las ideas de Yuval Noah Harari sobre la Inteligencia Artificial: “No sé 
si la humanidad podrá sobrevivir”. Disponible en: https://www.latercera.com/

PROTECCIÓN  DE
DATOS PERSONALES

Ética y Gobernanza 
de la Inteligencia 
Artificial

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/las-ideas-de-yuval-noah-harari-sobre-la-inteligencia-artificial-no-se-si-la-humanidad-podra-sobrevivir/TEGPSCKM3ZDXLBEI7TG5S3XGAI/
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Nos encontramos en un contexto único, no 
solo a nivel nacional sino también a nivel in-
ternacional, hemos visto recientemente en 
los medios informativos los avances hacia 
una posible regulación de la Inteligencia Ar-
tificial (IA), la innovación tecnológica no cesa 
y formamos parte de una generación que de 
manera cotidiana utiliza la tecnología en sus 
actividades diarias. 

Antes de exponer algunas consideraciones so-
bre la posible regulación de las tecnologías que 
conllevan el uso de IA, me detendré a reflexio-
nar la importancia de regular las innovaciones 
tecnológicas sin que esto suponga poner fre-
no a sus avances, como lo señala Yuval Noah 
Harari, historiador y escritor israelí, “la primera 
regulación que sugeriría es que la inteligencia 
artificial revele qué es una inteligencia artifi-
cial, si tengo una conversación con alguien y no 
puedo decir si es un ser humano o una IA, ese 
es el fin de la democracia, ese es el fin de con-
versaciones públicas significativas”.

Los datos son el agua del siglo XXI, y su im-
portancia no puede ser subestimada, su falta 
de estructura no solo dificulta el control de los 
datos, sino que también puede tener efectos 
impredecibles y no deseados.

La analogía entre el tratamiento de datos 
personales y el cuidado del agua destinada 
al consumo humano se manifiesta en el rol 
de las autoridades de control, que buscan la 
pureza de los datos, al igual que los respon-
sables del suministro de agua garantizan su 
calidad para el bienestar de la comunidad. 
Encargadas de aplicar filtros éticos, las au-
toridades eliminan sesgos y discriminación, 
asegurando que los datos reflejen de ma-
nera equitativa la diversidad de la sociedad. 
Su función incluye promover la conciencia 
pública sobre la importancia de la privaci-
dad digital y proteger contra “contaminantes 
digitales”, tales como el robo de identidad 
y la desinformación. En este rol educativo y 
regulatorio, las autoridades se convierten 

tendencias/noticia/las-ideas-de-yuval-noah-harari-sobre-
la-inteligencia-artificial-no-se-si-la-humanidad-podra-
sobrevivir/TEGPSCKM3ZDXLBEI7TG5S3XGAI/ 

en defensores de normativas sólidas y prác-
ticas éticas, forjando un paralelo revelador 
entre la esencia vital del agua y la centralidad 
de los datos en nuestra vida moderna.

En ese sentido, la innovación responsable en 
términos de tecnología puede tener un im-
pacto profundo en la sociedad al maximizar 
los beneficios positivos mientras minimiza los 
efectos perjudiciales, por lo que es importante 
destacar que todos los usos de datos deben 
ser legales y éticos; ser estrictos con la legali-
dad no debe interrumpir la innovación. 

Ahondando en los antecedentes regulatorios 
de la IA, se advierte que ha evolucionado sig-
nificativamente desde 1950, por eso cuando 
se habla de la “Inteligencia Artificial”, puede 
ser difícil formular una definición exacta de-
bido a su transversalidad. De acuerdo con el 
grupo de expertos sobre la gobernanza de la 
IA (AIGO) de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) un 
sistema de IA es un “sistema basado en una 
máquina que puede, para un conjunto deter-
minado de objetivos definidos por humanos, 
hacer predicciones, recomendaciones o deci-
siones que influyen en entornos reales o vir-
tuales” …, (OCDE, 2019)2. 

La evolución en la inteligencia artificial indica 
que humanos y máquinas, en lugar de com-
petir, poseen fortalezas y debilidades comple-
mentarias, sugiriendo la posibilidad de una 
colaboración beneficiosa3. Como lo señala la 
Organización de Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cali-
brar la brújula ética de la IA es necesario para 
asegurar su incorporación en todas las etapas 
del ciclo de vida de sus sistemas; incorporan-
do el respeto y la diversidad cultural. 

2  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OECD (2019) La inteligencia artificial en 
la sociedad. Disponible en:  https://www.oecd-ilibrary.
org/sites/9f3159b8-en/index.html?itemId=/content/
component/9f3159b8-en 
3   Inteligencia Artificial: entre el mito y la realidad 
(UNESCO, 2018). Disponible en: https://courier.unesco.
org/es/articles/inteligencia-artificial-entre-el-mito-y-la-
realidad 

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/las-ideas-de-yuval-noah-harari-sobre-la-inteligencia-artificial-no-se-si-la-humanidad-podra-sobrevivir/TEGPSCKM3ZDXLBEI7TG5S3XGAI/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/las-ideas-de-yuval-noah-harari-sobre-la-inteligencia-artificial-no-se-si-la-humanidad-podra-sobrevivir/TEGPSCKM3ZDXLBEI7TG5S3XGAI/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/las-ideas-de-yuval-noah-harari-sobre-la-inteligencia-artificial-no-se-si-la-humanidad-podra-sobrevivir/TEGPSCKM3ZDXLBEI7TG5S3XGAI/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9f3159b8-en/index.html?itemId=/content/component/9f3159b8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9f3159b8-en/index.html?itemId=/content/component/9f3159b8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9f3159b8-en/index.html?itemId=/content/component/9f3159b8-en
https://courier.unesco.org/es/articles/inteligencia-artificial-entre-el-mito-y-la-realidad
https://courier.unesco.org/es/articles/inteligencia-artificial-entre-el-mito-y-la-realidad
https://courier.unesco.org/es/articles/inteligencia-artificial-entre-el-mito-y-la-realidad
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Los debates recientes en torno a la regulación 
de la IA han ido en aumento, no solo en Europa, 
sino que también en la región latinoamericana 
han causado eco. La participación y contribu-
ción de la región en los diálogos internacionales 
sobre este tema no se han limitado a la adop-
ción de tendencias, sino que ha implicado un 
ejercicio efectivo para influir en la configura-
ción ética y democrática de la IA a nivel global. 
A medida que países latinoamericanos, definen 
estrategias nacionales en el ámbito de la IA, es 
evidente la necesidad de evolucionar y tener 
una participación proactiva que produzca im-
pacto en el panorama mundial. 

Recientemente, António Guterres, anunció la 
formación de un consejo consultivo sobre IA 
que busca trabajar en temas como discrimina-
ción, regionalización y recomendaciones para 
abordar el problema dentro del sistema de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU)4. 

Por su parte, la Declaración de Montevideo so-
bre IA (Montevideo, 2023)5, señala que es urgen-
te integrar las particularidades de las culturas 
de América Latina y el Caribe en la creación de 
tecnologías de IA para la región; una creación 
pensada para y con las personas de la región, 
tomando en cuenta las prioridades y capacida-
des nacionales y regionales.

Ahora bien, la Declaración de Santiago (Santia-
go, 2023)6, reconoce que la IA puede contribuir 
a la transformación de los modelos de desarro-
llo en los países de América Latina y el Caribe, 
señalando la necesidad de un cambio organi-
zacional relevante y destacando el esfuerzo de 
los países latinoamericanos para desarrollar 

4   ONU crea Consejo Consultivo de la IA y consolida 
su gobernanza universal. Disponible en: https://www.
forbes.com.mx/onu-crea-consejo-consultivo-de-la-ia-y-
consolida-su-gobernanza-universal/ 
5  Declaración de Montevideo sobre Inteligencia 
Artificial y su impacto en América Latina, Disponible en:  
https://docs.google.com/document/d/1maoIc9BKnJbM_
iv1QXvbU0DofgmmOQne3qjmQb0rFHM/edit#headin-
g=h.ljg5gyyr7rmv
6   Declaración de Santiago,2023, Disponi-
ble en: https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_publi-
c/40/2a/402a35a0-1222-4dab-b090-5c81bbf 34237/
declaracion_de_santiago.pdf 

marcos regulatorios y de gobernanza adapta-
dos a las necesidades específicas de la región. 

Otro de los acuerdos más relevantes plasma-
dos en esta declaración es la integración del 
Consejo Intergubernamental sobre Inteligencia 
Artificial para América Latina y el Caribe, inicia-
tiva alineada con la Recomendación sobre la 
Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO 
(UNESCO, 2019)7, con el propósito de fortalecer 
las capacidades regionales en IA.

Recientemente, fue presentado el primer ín-
dice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 
(ILIA)8 el cual proporciona un panorama am-
plio sobre el estado actual de la IA en la región 
de América Latina y el Caribe. Lo relevante de 
este análisis es que entre los resultados men-
ciona que los países que han implementado 
una Estrategia Nacional de IA en vigor mues-
tran una mayor integración institucional y un 
desarrollo regulatorio más coherente, tanto 
en la dimensión específica de la IA como en 
el conjunto de ILIA. Por lo tanto, es imperativo 
que los países den prioridad a abordar estos 
desafíos, ya sea antes o al mismo tiempo que 
la elaboración de regulaciones detalladas.

La tradición histórica para los países en desa-
rrollo ha sido adoptar las innovaciones legisla-
tivas impulsadas en otras regiones del mundo, 
y para efectos de la regulación de la IA no es 
la excepción mirar a la Unión Europea para co-
menzar a plasmar ideas y proyectos de ley en 
la materia. No obstante, debemos tener pre-
sente que las legislaciones son acordes con 
las capacidades económicas e institucionales 
de cada país, por lo que los proyectos de ley 
deben atender las realidades de la región y si 
bien nos ofrecen ideas valiosas, estas deben 
ser perfeccionadas para su implementación. 

Recientemente, el Consejo y el Parlamento 
Europeo han alcanzado un acuerdo provisio-
nal sobre la primera Ley de Inteligencia Arti-

7   Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Recomendación sobre 
la Ética de la Inteligencia Artificial. Disponible en: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137 
8   Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 
(ILIA). Disponible en: https://indicelatam.cl/ 

https://www.forbes.com.mx/onu-crea-consejo-consultivo-de-la-ia-y-consolida-su-gobernanza-universal/
https://www.forbes.com.mx/onu-crea-consejo-consultivo-de-la-ia-y-consolida-su-gobernanza-universal/
https://www.forbes.com.mx/onu-crea-consejo-consultivo-de-la-ia-y-consolida-su-gobernanza-universal/
https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/40/2a/402a35a0-1222-4dab-b090-5c81bbf34237/declaracion_de_santiago.pdf
https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/40/2a/402a35a0-1222-4dab-b090-5c81bbf34237/declaracion_de_santiago.pdf
https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/40/2a/402a35a0-1222-4dab-b090-5c81bbf34237/declaracion_de_santiago.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
https://indicelatam.cl/
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ficial en el mundo9. La legislación tiene como 
objetivo garantizar la seguridad y el respeto a 
los derechos fundamentales en el uso de siste-
mas de IA en la Unión Europea (UE), al tiempo 
que impulsa la inversión y la innovación en IA 
en Europa. 

Esta Ley sigue un enfoque basado en el riesgo, 
clasificando los sistemas de IA según su capa-
cidad de causar daño a la sociedad, establece 
reglas específicas para sistemas de alto riesgo 
y crea una nueva arquitectura de gobernan-
za, incluyendo una Oficina de IA y un panel 
científico de expertos. Las multas por incum-
plimiento se calcularán como un porcentaje 
de la facturación anual global de la empresa 
infractora y aborda la transparencia, la protec-
ción de los derechos fundamentales y medi-
das de apoyo a la innovación, alineada con el 
Reglamento de Protección de Datos Persona-
les de la Unión Europea (RGPD). Se prevé que 
la entrada en vigor sea dos años después de 
su aprobación, marcando un hito significativo 
en la regulación global de la IA. El Gobierno 
español se ha ofrecido para realizar pruebas 
piloto del marco jurídico de IA propuesto por 
la Unión Europea, para aplicar estas normas 
antes de su aprobación definitiva10. 

En México, los primeros pasos hacia la regula-
ción de la IA, están enmarcados en “La Alianza 
Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA)11, en-
cabezada por la Senadora Alejandra Lagunes y 
presentada en el Senado de la República, que 
se centra en fortalecer el ecosistema de la IA en 
el país y analizar los retos, beneficios e impac-
tos del uso de la IA para el diseño de políticas 
públicas, bajo los principios de transparencia y 
explicabilidad, ética, equidad y justicia.

9   Ley de Inteligencia Artificial: El Consejo y el 
Parlamento llegan a un acuerdo sobre las primeras normas 
para la IA en el mundo. Disponible en:  https://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/
artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-
a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/ 
10  España, campo de pruebas europeo para 
la inteligencia artificial. Disponible en: https://cin-
co dias .e lpais .com /cinco dias / 202 1 /0 7/ 2 2 /compa -
nias/1626964806_533819.html 
11  Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). 
Disponible en: https://www.ania.org.mx/

Asimismo, la Academia Mexicana de Ciberse-
guridad y Derechos Digitales (AMCID)12 en co-
laboración con la ANIA han puesto en marcha 
la creación de un Sandbox en IA que abordará 
cuestiones relativas a la gobernanza de la IA. 
Esta herramienta estará enfocada a abordar 
cuestiones relacionadas con la política nacio-
nal de datos abiertos y el papel de los regula-
dores en México. 

Las personas participantes en esta iniciativa 
han sugerido explorar experiencias internacio-
nales, destacando la utilidad de los sandboxes 
regulatorios elaborados en Reino Unido13, No-
ruega14 y Singapur15. Estos entornos de prueba 
ofrecen un espacio controlado para experi-
mentar con nuevas tecnologías y modelos de 
negocios bajo supervisión. Para México, la im-
plementación de un sandbox podría ser clave 
para entender y gestionar el impacto real de la 
IA, enfatizando la necesidad de incorporar la 
ética en el diseño de los sistemas de IA y asu-
mir la responsabilidad de establecer políticas 
que fomenten la innovación y fortalezcan la 
gobernanza. 

La promoción de los principios de transparen-
cia y rendición de cuentas en la construcción 
y aplicación de tecnologías basadas en inteli-
gencia artificial no solo resuena con los valores 
fundamentales del derecho, sino que también 
está intrínsecamente vinculada a consideracio-
nes éticas. Al abogar por la transparencia en los 
algoritmos de IA y abordar los sesgos, no solo 
estamos construyendo un marco legal sólido, 
sino también un entorno ético en el cual la tec-
nología respeta principios como la equidad, la 
justicia y la responsabilidad. 

12  Academia Mexicana de Ciberseguridad y 
Derechos Digitales. Disponible en: https://www.amcid.
org/page/sandboxregulatoriomexico 
13  Goverment backs UK AI regulatory sandbox. 
Disponible en: https://techmonitor.ai/technology/ai-and-
automation/government-backs-ai-regulatory-sandbox 
14  Regulatory Privacy Sandbox. Disponible en: 
https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/
sandbox-for-artificial-intelligence/
15  Generative AI Evaluation Sandbox for 
Trusted AI by AI Verify Foundation and IMDA. Dis-
ponible en: https://www.imda.gov.sg/resources/press-re-
leases-factsheets-and-speeches/press-releases/2023/
generative-ai-evaluation-sandbox 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/22/companias/1626964806_533819.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/22/companias/1626964806_533819.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/22/companias/1626964806_533819.html
https://www.ania.org.mx/
https://www.amcid.org/page/sandboxregulatoriomexico
https://www.amcid.org/page/sandboxregulatoriomexico
https://techmonitor.ai/technology/ai-and-automation/government-backs-ai-regulatory-sandbox
https://techmonitor.ai/technology/ai-and-automation/government-backs-ai-regulatory-sandbox
https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/sandbox-for-artificial-intelligence/
https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/sandbox-for-artificial-intelligence/
https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2023/generative-ai-evaluation-sandbox
https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2023/generative-ai-evaluation-sandbox
https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2023/generative-ai-evaluation-sandbox
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Palabras Clave: Fiscalía General de la República, derecho a la 
verdad, violaciones graves a derechos humanos, desaparición 
de personas, desaparición de mujeres

La falta de respuesta por parte de la Fiscalía General de la 
República (FGR) en relación a una solicitud de acceso a la 
información sobre denuncias de desaparición de mujeres, 
representa una violación al derecho a la verdad, pues se 
oculta información relacionada con graves violaciones a 
derechos humanos, vulnerando además el principio de 
máxima publicidad que debe regir en estos temas.

En los últimos meses, la desaparición de personas en 
México ha sido discutida en la arena pública de manera 
constante; por un lado, algunos sectores hablan de una 
crisis de desapariciones en el país, considerando que, de 
acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas De-
saparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 1 de noviem-
bre de 2023 había 112 mil 857 personas desaparecidas y 
no localizadas a nivel nacional. 

En cambio, desde el gobierno federal se ha cuestionado la 
veracidad de esta información, por lo que incluso el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador anunció la realización de un 
censo para “actualizar” este registro. En su rueda de prensa 
matutina del 30 de julio de 2023, el mandatario afirmó: “en al-
gunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se en-

Opacidad en datos 
sobre desaparición 
de personas violenta 
derechos humanos
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contraba a la persona y ya no se quitaba de la 
lista, del censo; entonces, por eso nos llamó la 
atención de que eran muchos”. 

Sin embargo, el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas señaló en un informe publicado en 
septiembre de 2023 que este proceso de ac-
tualización del Registro Nacional “no es eje-
cutado por las autoridades competentes en 
materia de búsqueda sino por otras instan-
cias; no cuenta con una metodología clara y 
transparente y mecanismos que permitan la 
participación de los familiares de las personas 
desaparecidas” (p.10), además que se tenían 
reportes de que se habían incurrido en accio-
nes que revictimizaban a las familias de las 
personas desaparecidas. 

Este escenario, nos deja ver las dificultades 
que se tienen para acceder a registros oficia-
les y públicos que ayuden a vislumbrar la si-
tuación de la desaparición de personas en el 
país, además que hay que tomar en conside-
ración que no todos los casos son reportados 
a las autoridades, por lo que la cifra podría ser 
mayor a las 112 mil del RNPDNO. 

A esto se suman obstáculos para obtener estos 
datos por otras vías, como son las solicitudes de 
acceso a la información pública, ya que tanto a 
nivel nacional como en las entidades federati-
vas se han identificado negativas sistemáticas 
para responder solicitudes relacionadas con 
este tema. Para el presente texto, abordaremos 
el caso de las dificultades que se tuvieron para 
que la Fiscalía General de la República respon-
diera una solicitud de acceso a la información 
pública sobre desaparición de mujeres, y se 
analizará cómo esto representa una vulnera-
ción a los derechos humanos. 

FGR: sin registro de 
edades de mujeres 
desaparecidas 
El 21 de agosto de 2023 se presentó una soli-
citud de acceso a la información pública por 
medio de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia (PNT) dirigida a la Fiscalía General de la 

República (FGR)1, por medio de la cual se pidió 
un reporte sobre el número de denuncias por 
desaparición de mujeres registradas por dicha 
institución de enero de 2019 a julio de 2023 y se 
precisó: “Pido que por año se desglose la infor-
mación por edad de la víctima, status de la de-
nuncia y se especifique si la desaparición está 
relacionada con otro delito”. 

Para el 21 de septiembre el sujeto obligado 
notificó la respuesta a la solicitud, en la cual 
detalló que ésta se turnó a la Fiscalía Especia-
lizada en Investigación de Delitos de Desapa-
rición Forzada, la cual a su vez reportó que en 
el periodo antes mencionado se registraron 
139 denuncias por desaparición de mujeres en 
todo el país, pero que “el área manifestó que 
no localizó expresión documental que atienda 
lo solicitado ya que las bases de datos con las 
que trabaja no desglosan la edad exacta de las 
víctimas, sino que se contemplan por rango de 
edad”, por lo que sólo se tenía el rango de eda-
des de las mujeres incluidas en las denuncias, 
los cuales se presentan a continuación. 

Tabla 1.  Rango de edades de mujeres 
denunciadas como desaparecidas por año 

Año  Rango de edad 

2019  12-80 años 

2020  14-45 años 

2021  16-56 años 

2022 17-54 años 

2023 (julio)  1-50 años 

Nota. Elaboración propia.

Como se observa, la FGR no brindó informa-
ción concreta sobre la desaparición de muje-
res, ya que, en primer lugar, no se detalla el 
número de desapariciones por año, además 
que se consideró preocupante que no se tu-
viera la información concreta sobre las edades 
de las víctimas. 

1   La cual quedó registrada con el número de 
folio 330024623002652 
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Ante esto, se presentó un recurso de revisión 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI)2, el cual quedó bajo la Ponen-
cia de la Comisionada Josefina Román Vergara. 

Una vez que se abrió este procedimiento, la 
FGR emitió una ampliación de su respuesta 
donde explicaba que “después de realizar una 

nueva búsqueda en sus archivos” la Fiscalía Es-
pecializada encontró más detalles referentes a 
la solicitud, por ejemplo, el desglose de las de-
nuncias por desaparición forzada o desapari-
ción cometida por particulares, y el número de 
casos concretos desglosados por rango edad. 
Es más, en esta nueva respuesta se observa 
que, si bien fueron 139 denuncias, estas incluían 
a 162 víctimas.

Tabla 2.2  
Información sobre las denuncias por desaparición de mujeres presentadas ante al FGR de 
2019 a 2023 

Año  Denuncias  Víctimas 
Desaparición forzada 

Desaparición cometida 
por particulares 

Rango de 
edad 

Víctimas 
Rango de 

edad 
Víctimas 

2019  43  54

<18  0  <18  2 

18-19  0  18-19  4 

20-29  1  20-29  24 

30-39  1  30-39  10 

40-49  0  40-49  8 

50-59  0  50-59  1 

60 o más  0  60 o más  1 

S/D  0  S/D  2 

2020  34  41 

<18  0  <18  1 

18-19  0  18-19  1 

20-29  4  20-29  12 

30-39  3  30-39  7 

40-49  1  40-49  6 

50-59  0  50-59  3 

60 o más  0  60 o más  0 

S/D  0  S/D  3 

2021  25  28 

<18  0  <18  1 

18-19  0  18-19  0 

20-29  1  20-29  8 

30-39  0  30-39  1 

40-49  1  40-49  2 

50-59  0  50-59  3 

60 o más  0  60 o más  0 

S/D  0  S/D  11 

2 Expediente RRA 11858/23
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2022  24  25 

<18  1  <18  0 

18-19  1  18-19  0 

20-29  3  20-29  0 

30-39  2  30-39  5 

40-49  1  40-49  1 

50-59  0  50-59  1 

60 o más  0  60 o más  0 

S/D  3  S/D  7 

2023  13  14 

<18  1  <18  2 

18-19  1  18-19  1 

20-29  1  20-29  3 

30-39  0  30-39  1 

40-49  0  40-49  1 

50-59  0  50-59  1 

60 o más  0  60 o más  0 

S/D  0  S/D  2 
Nota. Elaboración propia.

El hecho de que se encontrara la información 
tras una nueva búsqueda podría significar 
dos posibilidades: por un lado, podría no ha-
berse hecho este procedimiento de manera 
adecuada la primera vez, o más bien la FGR 
no quería brindar esta información. 

Un elemento que abona a esta segunda posi-
bilidad se incluye en la resolución del recurso 
de revisión en cuestión, en la cual la Comisio-
nada Román Vergara, describe diversos as-
pectos legales sobre la operación de la Fiscalía 
Especializada y el RNPDNO, dentro del cual se 
deben incluir las edades de las personas re-
portadas como desaparecidas. 

Sin embargo, un punto que se considera clave 
dentro del estudio del caso que hizo la Comi-
sionada, es que en ejercicio de la facultad que 
tiene el Instituto “de invocar hechos notorios”, 
buscó en la PNT otra solicitud similar dirigida 
a la FGR3, por medio de la cual se le pidió a la 
Fiscalía el registro de personas desaparecidas 
en Sonora detallando, entre otros datos, edad y 
género, información que, en su momento, fue 
entregada sin mayor dificultad, por lo que “se 
demuestra que el sujeto obligado ya ha entre-

3   Con número de folio 330024622000146 

gado la edad exacta de las víctimas de las de-
nuncias por desaparición forzada (..) se aprecia 
la entrega incompleta de información solicita-
da a la recurrente”, por lo que se modificó la 
respuesta original. 

Fue así que el 6 de noviembre, la Fiscalía emitió 
el acuerdo de cumplimiento de la resolución, y 
entregó el desglose concreto de las denuncias 
por desaparición de mujeres, por edad de la 
víctima.

Vulneración de derechos
En el caso planteado se pueden observar di-
versas violaciones al marco legal aplicable. 
En primer lugar, podríamos considerar que 
la entrega de información incompleta se de-
bió a que no se hizo una búsqueda adecuada 
en los archivos4; esto implicaría un incumpli-
miento del artículo 133 de la Ley Federal de 

4   Sin embargo, es importante señalar que a la par 
que se presentó la solicitud analizada en el presente texto, 
se realizaron otras solicitudes hechas a la FGR sobre otros 
temas, y en todos los casos se tuvo que recurrir al INAI 
ante negativas para proporcionar los datos solicitados, lo 
cual podría evidenciar incumplimientos sistemáticos por 
parte del sujeto obligado.
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Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, que establece que las unidades de trans-
parencia deben turnar las solicitudes que se 
reciban “a todas las áreas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la infor-
mación solicitada”. 

Sin embargo, esta falta de respuesta o la ne-
gativa de entregar la información, también im-
plica una violación a derechos humanos. Con 
base en los datos incluidos en la Tabla 2, co-
rrespondientes al alcance de respuesta de la 
FGR, se tienen identificadas 26 víctimas rela-
cionadas con casos de desaparición forzada, la 
cual es considerada como una grave violación 
a los derechos humanos, de acuerdo con es-
tándares internacionales.

Al respecto, es importante recordar que, dado 
el impacto que tienen estas, las violaciones 
graves a derechos humanos, la información 
referente a estas no puede ser clasificada 
como reservada5 y debe hacerse pública en 
cumplimiento con el derecho a la verdad que 
tienen las víctimas directas e indirectas, así 
como la sociedad en su conjunto.

Este, incluso es un criterio establecido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
dentro del Amparo en Revisión 911/2016, el 
cual se retoma en el Cuaderno de Jurispru-
dencia Desaparición Forzada de Personas 
(2023). Al resolver dicho recurso, la Segunda 
Sala determinó:

El principio de máxima publicidad de la infor-
mación debe prevalecer sobre los principios 
de reserva o confidencialidad al tratarse de 
investigaciones relacionadas con violaciones 
graves de derechos humanos y delitos de lesa 
humanidad como la desaparición forzada, en 
tanto que existe un interés preponderante de la 
sociedad, en su conjunto, de conocer la verdad 
de lo sucedido (SCJN, 2023, pp.29-30).

5   Artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

Si bien el criterio refiere a la clasificación de 
información como reservada o confidencial, 
establece que el principio de máxima publici-
dad es primordial en casos referentes a desa-
parición forzada.

Por lo tanto, los obstáculos que se tienen para 
acceder a los datos en posesión de la FGR so-
bre las denuncias de desaparición de mujeres, 
en particular de desaparición forzada, signifi-
ca el incumplimiento del principio de máxima 
publicidad e incluso una violación al derecho 
a la verdad.

¿Por qué importan estos 
datos?
Al analizar los datos que fueron entregados 
por la FGR en el alcance de respuesta se ob-
servan algunos detalles que vale la pena se-
ñalar, destacando el aumento de casos de 
desaparición forzada de mujeres en los últi-
mos años, al pasar de dos en 2019 a 11 al cierre 
de 2022. 

Este dato es especialmente preocupante con-
siderando que, de acuerdo con el artículo 27 
de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometi-
da por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas: “Comete el delito de 
desaparición forzada de personas, el servidor 
público o el particular que, con la autorización, 
el apoyo o la aquiescencia de un servidor pú-
blico, prive de la libertad en cualquier forma a 
una persona”. 

Esto significaría que han aumentado los casos 
en que personas servidoras públicas se han 
visto involucradas, directa o indirectamente, 
en la desaparición de mujeres, lo cual repre-
senta una señal de alerta, si se toma en cuen-
ta el contexto que se planteó al inicio de este 
texto, en relación con los ajustes que se bus-
can hacer al RNPDNO, pues esto podría gene-
rar mayor opacidad con respecto a los pocos 
datos que se tienen sobre esta problemática, 
invisibilizando así a las víctimas y ocultando la 
verdad a sus familias y a la sociedad.
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Palabras claves: Derecho de acceso a la información pública, 
transparencia, rendición de cuentas, democracia.

Se presentará una breve reflexión crítica pero insosla-
yable, sobre la evolución del Derecho de Acceso a la 
Información (DAI), la apertura gubernamental y la de-
mocracia que ha experimentado México. Después de 
importantes avances hacia una nueva ruta de la de-
mocracia liberal, hoy nos encontramos frente a un cli-
vaje ideológico, que por diferentes circunstancias ha 
generado un vaivén democrático, es decir, un movimien-
to alternativo en una y otra dirección. En este sentido, 
se analizará la situación actual del Estado de Derecho 
en el país, tomando en cuenta la afectación en el cum-
plimiento del principio de progresividad de los Derechos 
Humanos (DH), en específico del DAI, donde el Estado 
parece ser enemigo de las instituciones democráticas. En 
este contexto, se examinará el sabotaje del órgano ga-
rante del derecho a saber, el INAI, por parte del mismo 
gobierno que ha mantenido una so-mera y férrea línea 
crítica en su contra, presionando conti- nuamente para 
debilitarlo, amenazando su supervivencia e intentan-
do descalificar sus resultados. Es evidente un entor-
pecimiento intencional desde el poder público, hacia el 
poder público, es decir, “Estado contra Estado”, un re-
troceso democrático que afecta el DAI, la transparencia, 
la verdad y, por ende, la sociedad.

“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie 
te puede quitar”

Ramsey Clark

“Estado Contra Estado”: 
Minar el INAI, una fractura 
Democrática que afecta el 
Derecho a la Información y 
la verdad
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Iniciaremos con una breve reflexión críti-
ca pero insoslayable, sobre la evolución del 
Derecho de Acceso a la Información (DAI), 
la apertura gubernamental y la democracia 
que ha experimentado México. Después de 
un largo periodo de autoritarismo y represión 
que se vivió principalmente en el siglo pasa-
do, caracterizado por severas crisis de viola-
ciones graves a los Derechos Humanos (DH), 
es innegable que en las últimas décadas se 
han vislumbrado avances importantes hacia 
una nueva ruta de la democracia liberal que 
todavía debe mejorar y madurar, y que hoy se 
encuentra frente a un clivaje ideológico, que 
por diferentes circunstancias ha generado un 
vaivén democrático, es decir, un movimiento 
alternativo en una y otra dirección.

Al respecto, podemos observar cómo el go-
bierno actual se ha dedicado sistemáticamen-
te a dinamitar la confianza en las instituciones 
públicas que actúan de contrapeso al poder 
ejecutivo, piezas fundamentales para el de-
sarrollo y una democracia efectiva, sólo por 
mencionar algunas: el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) y el Poder Judicial de la 
Federación, al parecer un Estado que se volvió 
enemigo de las instituciones democráticas.

Debemos recordar que, México ha sido con-
siderado un país de vanguardia en el recono-
cimiento y avances de los DH, con un marco 
jurídico robusto en la materia, su Constitución 
Política, los Tratados internacionales (ratifica-
dos por México) y las leyes secundarias, que 
tienen el propósito de formalizar los DH, así 
como, de garantizarlos como obligación de la 
acción del Estado, pero también para fijar lí-
mites al poder público y político, es decir, un 
Estado de Derecho, donde el Estado está so-
metido al Derecho y a las leyes, el famoso im-
perio de la ley.

Una evolución normativa que se ha caracteri-
zado como punto de partida para establecer 
una jurisprudencia especializada en materia 
de DH, que se fundamenta en los derechos 

fundamentales, libertades y los principios de-
mocráticos como, por ejemplo, el derecho a 
saber, objeto de estudio del presente artículo. 
Propiamente en este contexto de oleada de-
mocratizadora, en el siglo XXI asistimos a la 
consolidación del DAI y de la transparencia, 
derechos que refieren a las prerrogativas que 
tienden a proteger los intereses vitales de todo 
individuo, por lo tanto, derechos fundamenta-
les y universales.

Progresividad de los 
Derechos Humanos y 
Estado de Derecho
Es importante recordar que, en México a 
partir del 10 de junio de 2011, con la reforma 
fundamental en materia de DH, se concretó 
un cambio radical del artículo primero cons-
titucional, lo anterior considerado una opor-
tunidad para exigir que todas las autoridades 
respeten, protejan y garanticen todos los DH 
de las personas. También se establecieron los 
principios de los DH de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad, pro-
piamente este último es lo que nos interesa 
para los fines de esta investigación. Es decir, el 
Estado debe asegurar el progreso en el desa-
rrollo constructivo de los DH, al mismo tiem-
po, implica la prohibición respecto a cualquier 
retroceso de los derechos, por lo tanto, no está 
permitido disminuir ese nivel logrado.

A pesar de los avances en materia de DH, el 
sistema de Gobierno no ha podido mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de la mayoría 
de la población, la cosmovisión actual eviden-
cia un Estado incapaz de resolver los grandes 
problemas que aquejan a la población como 
la inseguridad, corrupción, impunidad, pobre-
za y desigualdad social, sólo por mencionar al-
gunos, una situación que expone también la 
inestabilidad de los DH, entre avances y retro-
cesos continuos, así como, desafíos que aún 
quedan pendientes.

De lo anterior, es importante destacar el bi-
nomio Estado y Derecho, es decir, un Estado 
que para su legitimidad y actuación necesita 
del Derecho y, por ende, el Estado de Derecho 
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que se vuelve medular para su funcionamien-
to eficiente, que además permite evitar que se 
produzcan violaciones a los DH, así como ga-
rantizar la igualdad entre personas.

Es clara la urgencia de México en fortalecer el 
Estado de Derecho, en tal sentido, es ostensible 
el deber del Estado en garantizar el derecho de 
las personas para acceder a la información pú-
blica. No obstante, se intenta omitir de manera 
paulatina de la agenda pública el derecho a la 
verdad y, por ende, el acceso a la información, 
de igual forma que asistimos a un estanca-
miento y deterioro del Estado de Derecho. No 
es una mera percepción, es una situación com-
probada por diferentes estudios, como el re-
sultado publicado por el World Justice Project 
(WJP)1, a través de su índice de Estado de De-
recho en México (IDEMX). Lo anterior permitió 
medir la situación del Estado de Derecho a ni-
vel mundial, logrando evidenciar un Estado de 
Derecho ausente en México, por consiguiente, 
bajo la lupa ciudadana por su ineficiencia. 

Desde una perspectiva holística, hoy las y los 
mexicanos cuentan con mayores libertades 
y derechos, hemos sido testigos de un efecto 
democratizador con el fortalecimiento de la 
participación ciudadana, mayor injerencia 
directa de la sociedad sobre el Estado, una 
ciudadanía más exigente, más crítica e 
interesada y con una visión más amplia de los 
asuntos públicos, una ciudadanía que ejerce 
su derecho de escrutinio, como el monitoreo 
de las acciones del Estado y de sus políticas 
públicas. 

Estado contra Estado, 
minar el Inai afecta la 
Democracia
Si bien es cierto que en materia de DH existen 
rezagos desde hace décadas, la opinión pública 
señala al gobierno actual como responsable de 
debilitar las instituciones garantes de DH. 

1   El Proyecto de Justicia Mundial es una 
organización internacional de la sociedad civil que declara 
tener la misión de “trabajar para extender el imperio de la 
ley en el mundo”.

En este escenario se examinará el sabota-
je del órgano garante del derecho a saber, 
el INAI, por parte del mismo gobierno, un 
ataque frontal que se ha perpetuado duran-
te todo el sexenio. Con el término sabotaje, 
queremos hacer hincapié sobre un entorpe-
cimiento intencional desde el poder público, 
hacia el poder público, Gobierno contra el 
INAI, es decir, “Estado contra Estado”, clara-
mente un retroceso que afecta la salud de la 
democracia y la transparencia.

El gobierno ha mantenido una somera y fé-
rrea línea crítica en contra del INAI, se pre-
siona continuamente para debilitarlo, se 
amenaza su supervivencia y se intenta des-
calificar públicamente. Se propuso desapa-
recerlo, buscando que fuera absorbido por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) o 
hasta sustituir sus funciones con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía 
Anticorrupción, una propuesta que hubiera 
tenido como consecuencia la pérdida total de 
autonomía e imparcialidad. Asimismo, la Cá-
mara de Diputados perfilaba recortar el pre-
supuesto del órgano garante de hasta un 50% 
para el 2024, culpando además al INAI de no 
ayudar en el combate a la corrupción; en este 
punto debemos aclarar que, si bien es cierto 
que la transparencia se puede considerar una 
vacuna contra la corrupción, su propósito pri-
mordial no es el combate a la corrupción, de 
hecho, existen órganos especializados para 
este propósito.

El INAI,  fundamental 
para garantizar la verdad
También debemos recordar que el INAI es 
producto de las demandas de la sociedad, 
surgió por exigencia social debido a que ante-
riormente la información estaba secuestrada 
por el gobierno, oculta del escrutinio público. 
El INAI es un organismo autónomo, especia-
lizado, imparcial y colegiado reconocido en el 
artículo 6º de la Constitución Política, garan-
te de la información pública, por lo tanto, es 
un árbitro de las controversias en la lucha del 
derecho a saber, uno de los principales con-
trapesos del poder, que evita que las institu-
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ciones públicas federales puedan ser juez y 
parte en materias de transparencia y acceso 
a la información. Es axiomático que el pro-
pósito del INAI es poner límites al poder, así 
como fijar obligaciones de la acción del Esta-
do, un aliado de la sociedad en la búsqueda 
de la verdad y es indudable que la verdad es 
justicia y democracia.

La postura del gobierno en contra del INAI, se 
puede considerar una aberración democrática, 
porque se aparta claramente de lo que se 
considera un Estado democrático, proponer 
eliminar, reemplazar o limitar sus funciones 
institucionales sería un retroceso de medio 
siglo en materia de DH, además de afectar 
todos los logros alcanzados. Por lo tanto, no es 
aceptable permitir que la garantía de los DH 
vaya en retroceso, una democracia que parece 
caminar ahora en sentido contrario en lugar de 
avanzar.

Intentar dejar inoperante al INAI es negar el 
derecho a la verdad, no es admisible que el 
Gobierno proporcione una única verdad a 
través de sus discursos políticos, como decía 
Hermann Hesse “hay millones de facetas de la 
verdad, pero una sola verdad”. Es claro que, “los 
dueños de la información y de la res publica 
no son los gobernantes, sino los ciudadanos 
que los eligen” (Almagro, 2020), la res publica 
entendida literalmente como “cosa pública”, 
lo que se conoce modernamente como esfera 
pública.

Se dice que al ser humano siempre le ha gusta-
do escuchar buenas historias y por esta razón 
el poder público intenta proporcionar y difun-
dir su verdad, pero sabemos que existe una 
única verdad y se llama transparencia. Como 
decía Platón “No son los ojos los que ven, sino 
lo que nosotros vemos por medio de los ojos”, 
en esta analogía el Gobierno intenta disimular 
la realidad de forma engañosa y nos distrae de 
la verdadera realidad, la ciudadanía necesita 
saber la verdad a través de fuentes confiables, 
no sólo porque así lo marca la Ley, sino por-
que la información es poder y una ciudadanía 
informada es una ciudanía empoderada que 

toma mejores decisiones y asume el rol crítico 
de cuestionar el poder público.

Concluyendo, lo anteriormente expuesto nos 
permite reflexionar sobre la importancia del 
INAI, sin ningún atisbo de duda: “No da igual 
que el INAI exista o no” (MCCI, 2023), porque 
la transparencia debe ser uno de los valores 
transversales y obligatorios en cada Gobierno, 
desafortunadamente después de décadas 
el camino del DAI y de la transparencia 
sigue siendo tortuoso, su función primordial 
de instrumento democrático para generar 
canales de comunicación permanente entre 
gobernantes y gobernados, se vuelve siempre 
más complejo.

Una cultura de la transparencia que no logra 
avanzar porque sigue generando molestias y 
temores al mismo Estado, en este sentido, la 
existencia del INAI molesta al Estado, por su 
función de velar y garantizar la transparencia 
de las acciones y decisiones de los asuntos 
públicos, un medio de control de la población 
hacia el poder público.

El filósofo alemán  Friedrich Nietzsche  escri-
bió: “No hay verdad, sólo interpretaciones”, 
una frase interesante pero también contro-
vertida, en la cual podríamos encontrar se-
mejanzas con la situación política actual, 
donde el Gobierno intenta buscar la muerte 
de la verdad, para que cada uno pueda tener 
su interpretación o su verdad, todo lo opuesto 
del término transparencia, o bien, algo claro, 
evidente, que se comprende sin duda ni am-
bigüedad.

El Estado debe entender que la ciudadanía ya 
no se encuentra conforme con la cultura bu-
rocrática que intenta prevalecer la opacidad y 
secretismo político, sobre la publicidad de la 
información. Ya existe un binomio claro entre 
INAI y sociedad y el INAI debe seguir con el 
compromiso de ser independiente y autóno-
mo para garantizar el derecho humano de ac-
ceso a la información y la verdad, por lo tanto, 
defender el INAI es defender a las y los mexi-
canos, así como, la democracia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
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Palabras clave: resoluciones, sujetos obligados, inatacables, 
controversia constitucional, competencias.

Nuestra Constitución, en su artículo 6° establece la exis-
tencia y atribuciones del organismo garante de dos dere-
chos humanos: el acceso a la información pública, y de 
protección de datos personales. El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) cumple con un mandato funda-
mental para la rendición de cuentas, y contribuye a la 
conservación de un Estado democrático y constitucional 
de derecho. 

Para lograrlo, la Constitución dota de autonomía al INAI y 
de obligatoriedad a sus resoluciones, las cuales son vincu-
latorias, definitivas e inatacables para los sujetos obliga-
dos. Sin embargo, hemos podido observar en los últimos 
años cómo diversos sujetos obligados recurren a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación a través de la controver-
sia constitucional alegando invasión de competencias por 
parte del INAI, lo que puede representar un retroceso en el 
reconocimiento y cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública.

Como es conocido, las autoridades son celosas de su infor-
mación y se resisten a hacerla pública por una infinidad de 
razones, ya sea porque no cuadran las cifras, la documenta-
ción no se encuentra en orden, o peor aún no se generó por 
intentar cubrir actos de corrupción, por lo que no dudarían 
en utilizar cualquier estrategia prevista en la ley que pudiera 

Impugnación a las 
resoluciones del INAI: 
Retroceso al derecho de 
acceso a la información 
pública

Juan Carlos Hernández 
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retrasar la entrega de información en lo que 
se localizan o corrigen los documentos, o de 
plano impedir su entrega.

El acceso a la información pública se ejerce a 
través de varias formas, siendo la más directa 
las solicitudes de información en las que se es-
tablece una comunicación entre la persona y 
las autoridades, quienes tendrán la obligación 
de atenderlas, de ahí que se les denomine su-
jetos obligados. En caso de que una persona 
solicitante no reciba su respuesta en los pla-
zos previstos, esté inconforme con la respues-
ta obtenida, o no pueda acceder a ella por ser 
entregada en un formato incomprensible, está 
en su derecho de presentar ante el órgano ga-
rante correspondiente un recurso de revisión.

La Constitución y la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública le 
confieren la atribución al INAI de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los sujetos obligados del orden 
federal, cuyas resoluciones serán vinculato-
rias, definitivas e inatacables para éstos. De 
este modo, se entiende que los sujetos obli-
gados no pueden recurrir ante otra instancia 
revisora, sin embargo, existen dos excepcio-
nes que convierten “atacables” las resolucio-
nes del INAI, una de ellas cuestionable hasta 
cierto punto.

La primera se incluye expresamente en la 
Constitución y en la Ley General, y que per-
mite al Consejero Jurídico del Gobierno pre-
sentar Recurso de Revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de considerar 
que la resolución del INAI puede comprome-
ter la seguridad nacional. Al hacer mención 
expresamente a esta atribución del Conse-
jero Jurídico, no hay mucha discusión al res-
pecto. La segunda vía, algo cuestionable, es 
la Controversia Constitucional prevista en la 
fracción I del artículo 105 de la Constitución, 
que permite a determinadas autoridades, po-
deres u órganos impugnar normas generales, 
actos u omisiones de otras, alegando la inva-
sión de esferas competenciales.

En los últimos años, sujetos obligados le-
gitimados para promover controversia 

constitucional han intentado impugnar las 
resoluciones del INAI que en un principio son 
vinculatorias, definitivas e inatacables, argu-
mentando que el mandamiento de entregar 
la información, modificar la respuesta otorga-
da, desclasificar información o generarla afec-
ta sus competencias; sin embargo, se genera 
un conflicto entre disposiciones constitucio-
nales, pues “el artículo 105 prevé un supuesto 
genérico de procedencia contra la actuación 
del INAI como Órgano Constitucional Autó-
nomo. Y el artículo 6° prevé una excepción en 
materia de resoluciones, que “blinda” su im-
pugnabilidad” (Torres Checa, 2022). 

La carga vinculante de cumplir con las reso-
luciones del INAI está dirigida a los sujetos 
obligados, por lo que las personas particula-
res sí pueden impugnar las resoluciones del 
INAI a través de los medios correspondientes. 
Lo anterior encuentra su lógica en que los 
sujetos obligados no dudarían en utilizar los 
recursos de los que disponen para comba-
tir, por la vía que fuere, una resolución que le 
obligue a entregar información en su poder, 
de ahí que la propia Constitución establezca 
semejante fuerza vinculante al INAI como Or-
ganismo Garante de la transparencia, acceso 
a la información y protección de datos perso-
nales, el cual emitirá sus determinaciones de 
una forma colegiada, por lo que sus resolucio-
nes no dependen de una sola persona. Como 
ejemplos están la Controversia Constitucional 
308/2017 promovida por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), y la 357/2019 
promovida por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI). 

La primera se resolvió a favor del INAI, pues 
validó su resolución dictada en el recurso 
de revisión que ordenaba al IFT realizar una 
prueba de daño que determinara si la graba-
ción de una entrevista entre integrantes de 
su pleno y un agente económico regulado 
debía reservarse o no. El IFT argumentó que 
la resolución del INAI afectaba sus competen-
cias reguladoras, pasando por alto el artículo 
30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, que establece que las graba-
ciones de dichas entrevistas se mantendrán 
como información reservada.
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Se admitió la controversia constitucional en 
contra de la resolución inatacable del INAI 
porque se alegaban afectaciones e invasión 
a las competencias del IFT, sin embargo, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de-
terminó que dicha resolución no invade ni 
modifica las atribuciones constitucionales del 
IFT como lo serían la regulación en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión, sino 
que se ordenaba cumplir con la regla de rea-
lizar una prueba de daño antes de reservar la 
información, en este caso, la grabación de la 
entrevista. El INAI, en ejercicio de sus faculta-
des constitucionales de Organismo Garante 
del Acceso a la Información Pública, ordenó 
al IFT realizar una prueba de daño que acre-
ditara la posible vulneración de revelar la in-
formación, y entonces sí, reservarla (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2020).

A pesar de que el IFT es un organismo autó-
nomo y que la ley que lo rige establece de 
una forma general que dichas grabaciones 
se mantendrán como información reservada, 
debe prevalecer lo que la Constitución esta-
blece, la cual lo incluye como un sujeto obliga-
do y al INAI como un Organismo Garante del 
Derecho de Acceso a la Información capaz de 
vigilar la actuación de las demás autoridades 
en dicha materia. Al final del día, lo único que 
se consiguió fue retrasar el cumplimiento de la 
resolución, afectando el derecho de acceso a 
la información de la persona solicitante. 

El segundo fue un caso en donde nuevamen-
te se acudió a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en vía de Controversia Constitucio-
nal, esta vez por parte del INEGI, el cual con-
sideraba que “el INAI invadía su competencia 
al acceder a información estadística y geográ-
fica a través del conocimiento y resolución de 
los recursos de revisión en materia de trans-
parencia” (Gómez Marinero, 2022). El Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó infundados los argumentos del 
INEGI, pues una cosa es el sistema que esta-
blece cómo y cuándo debe captarse ese tipo 
de información, respecto del cual sí tiene com-
petencia, y otra el sistema homologado nacio-
nalmente para la salvaguarda del Derecho de 
Acceso a la Información y la Protección de Da-

tos Personales, en el que se incluye a cualquier 
información, incluyendo aquella que contiene 
resultados o datos estadísticos y/o geográ-
ficos, en el cual el Órgano Garante es el INAI 
(Controversia Constitucional 357/2019, 2020).

La muestra más reciente y sonada fue la Con-
troversia Constitucional 325/2019 promovida 
por la Fiscalía General de la República, en la 
que impugnó la resolución del INAI que orde-
naba la entrega de determinada información, 
alegando que el Órgano Garante del Derecho 
de Acceso a la información afectaba sus atri-
buciones de Investigación y persecución de 
los delitos, y con ello la vulneración de la segu-
ridad pública. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en un ejercicio prácticamente de revisor de la 
resolución del INAI, resolvió a favor de la Fiscalía 
General de la República bajo el argumento 
de que acatar dicha resolución afectaría sus 
funciones de investigación y persecución de 
los delitos, sin embargo “los planteamientos 
de la Fiscalía no se realizaron a partir de la 
invasión de esferas competenciales, sino del 
cuestionamiento a la resolución del INAI” 
(Gómez Marinero, 2022).

En opinión de numerosas organizaciones civi-
les a favor del Gobierno Abierto y del Acceso 
a la Información Pública, esta resolución del 
máximo tribunal del país constituye “un nuevo 
obstáculo en el ejercicio del Derecho a la Infor-
mación, pues genera un precedente que abre 
la posibilidad a los sujetos obligados de inter-
poner acciones jurídicas, como la controversia 
constitucional bajo el argumento de “invasión 
de competencias”” (Fundar, 2022), cuestionan-
do la fuerza que otorga la propia Constitución 
a las resoluciones del INAI, consideradas vin-
culatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados (con su ya mencionada ex-
cepción), afectando los derechos humanos 
que tutela y que constituyen un pilar funda-
mental para la vida democrática.

Hemos visto cómo en ocasiones diversos su-
jetos obligados han pretendido impugnar re-
soluciones del INAI que en un principio son 
vinculantes, definitivas e inatacables para los 



127

Desde la Sociedad

sujetos obligados. Se han valido del juicio de 
controversia constitucional para reclamar in-
vasiones a sus esferas competenciales, y con 
suerte revocar dicha resolución por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o 
cuando menos retrasar la entrega de informa-
ción ordenada previamente por el organismo 
garante del derecho de acceso a la informa-
ción pública.

La Constitución y la Ley General prevén ex-
presamente una excepción para impugnar 
las resoluciones del INAI, por lo que recurrir 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
través de la controversia constitucional para 
que ésta actúe como instancia revisora, en 
opinión de muchas personas y organizacio-
nes, debilita las atribuciones del órgano ga-
rante relativas a hacer cumplir a los sujetos 
obligados y con ello se retrocede en el pleno 
reconocimiento del derecho de acceso a la in-
formación pública, a la rendición de cuentas y 
a la vida democrática.
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La noción de igualdad en la sociedad, frecuentemente 
proclamada por nuestros gobernantes, se desdibuja ante 
la cruda realidad que viven aquellos de sus miembros con 
capacidades distintas al resto. La realidad, a diferencia de 
lo que muchos quieren hacernos pensar, es que no todos 
somos iguales.

Vivimos en una sociedad en la que el ser diferente al res-
to se castiga con rezago. Las dificultades que enfrentan 
las personas con discapacidad para desarrollarse digna-
mente en la sociedad son sólo muestras de cómo el con-
cepto de igualdad que buscan proyectarnos es tan sólo 
una falacia. 

El conocimiento empodera a las personas, y su falta las 
mantiene en la ignorancia. El derecho al acceso a la infor-
mación, aunque incómodo para muchos, les permite a las 
personas conocer si las promesas que escuchan están lle-
nas o vacías, así como les permite tomar decisiones infor-
madas en la vida democrática de su país. 

En un martes cualquiera, sentado en la banca de un hotel en 
la Ciudad de México (CDMX), tuve la oportunidad de conocer 
a uno de los cientos de miles de personas con discapacidad 
(PCD) que habitan la ciudad. Dado que estábamos sentados 
el uno al lado del otro, esperando para irnos, fue inevitable no 
entablar una conversación sobre la sobresaturación del tráfi-

El Derecho al Acceso a 
la Información Pública: 
la llave de la puerta que 
no les ha sido abierta a 
muchos por otros medios
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co de la CDMX. Los minutos pasaron y el tráfi-
co (pese a ser molesto) me permitió conocer 
a una increíble persona que, aunque en ese 
momento no lo sabía, estaba a punto de dar-
me una gran lección. 

Todo comenzó cuando yo le comenté a dicha 
persona la visión que tenía de la CDMX; cómo 
la veía como una ciudad increíble y llena de 
oportunidades. Con una expresión que con-
trastaba a la sonrisa con la que expresé mi vi-
sión, me comentó que para ella la ciudad no 
era más que cruel e injusta. Procedí a pregun-
tarle el porqué de su punto de vista, y me ex-
plicó que las PCD son las víctimas silenciosas 
de una discriminación estructural presente 
en distintos ámbitos de la CDMX, y que sus 
esperanzas son frecuentemente cautivadas 
por promesas vacías de un cambio que nun-
ca llega, especialmente cuando estas vienen 
de aquellos que anhelan ocupar cargos de 
elección popular. Por último, y antes de irse 
en un taxi, me comentó que el problema no 
es que les prometan un cambio, sino hacer-
lo sin un verdadero compromiso de cumplir 
con lo prometido. Minutos después, yo tam-
bién me fui; sólo que conmigo se fueron mis 
dudas. ¿Realmente existe una discriminación 
estructural hacia las PCD? De ser así, ¿por 
qué no estamos haciendo nada para cam-
biarlo? Pensé.

Siempre me ha gustado investigar, y cuando 
llegué a casa comencé a buscar información 
sobre el tema. Realmente, no había mucha 
que me sirviera para aclarar mis dudas. Por 
ello, decidí buscar por mi propia cuenta las 
formas en las que podría obtener datos con-
cretos para comprobar si realmente las PCD 
son víctimas de una sociedad que no las 
considera. Inevitablemente, me topé con la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
Al ver las funciones que esta proporcionaba 
para conocer sobre la información que es del 
interés de todos, no dude ni un momento en 
utilizarla como la principal herramienta para 
mi búsqueda. 

Después de múltiples semanas investigando, 
llegué a mi propia conclusión al respecto; aho-
ra, con los datos obtenidos de ejercer mi dere-

cho al acceso a la información, los invito a que 
ustedes llegen a la suya. 

Nivel de discriminación

Para conocer qué tan discriminadas son las 
PCD en la CDMX, ingresé una solicitud de ac-
ceso a la información (“SAI”) al Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (COPRED) para conocer 
aquellos medios en los que podría encontrar 
información al respecto. En su momento, el 
COPRED hizo de mi conocimiento la versión 
más reciente de la Cartografía de la Discri-
minación de la Ciudad de México (CDCDMX 
2022), estudio que aborda la discriminación al-
rededor de la ciudad. 

Al analizar el contenido de esta última, pude 
apreciar que las PCD son el cuarto grupo más 
discriminado de la CDMX. De hecho, se ad-
vierte que en 10 de las 16 alcaldías de la CDMX 
existe una muy alta percepción de discrimina-
ción hacia las PCD, en 5 de ellas una percep-
ción alta y en tan sólo 1 existe una percepción 
intermedia:

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con base en la CDCDMX 2022

Educación
Para conocer si existe una diferencia en el ni-
vel educativo de las personas con y sin dis-
capacidad en México, se ingresó una SAI a la 
Comisión Nacional para la Mejora Continua 
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de la Educación (MEJOREDU). De la respuesta 
obtenida, se advierte que el nivel de escolari-
dad promedio de una PCD en México es de 5.9 
grados, lo cual es equivalente a tener casi la 
primaria terminada, mientras que el de una 
persona promedio sin discapacidad equivale 
a 9.9 grados, lo cual equivale a tener casi el 
primer año de bachillerato terminado. Esto 
se relaciona con el hecho de que, de acuerdo 
con los datos mostrados por la MEJOREDU y 
el Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV 
2020), en promedio, el 76% de las PCD (en 
edad escolar) del país no se encuentran esco-
larizadas. 

Además, de acuerdo con datos obtenidos de 
la SEP a través de una SAI, y para el caso es-
pecífico de la CDMX, se advierte que tan sólo 
el 41.5% de las escuelas de educación básica 
y el 48.5% de las escuelas de educación me-
dia superior cuentan con alguna clase de 
infraestructura adaptada para PCD. Del mis-
mo modo, puede apreciarse que solamente 
el 31.7% de los materiales de las escuelas de 
educación básica y el 2.6% de los de las escue-
las de educación media superior se encuen-
tran adaptados para dicho grupo de personas. 

Empleo 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación 2022, 8 de cada 10 PCD perci-
ben discriminación al buscar un empleo. De 
acuerdo con el CPV 2020, tan sólo 3 de cada 
10 PCD participan formalmente en la econo-
mía mexicana. Del mismo modo, la versión 
más reciente de la Encuesta Nacional de In-
gresos y Gastos en los Hogares nos muestra 
que las PCD obtienen, en promedio, un 30% 
menos de ingresos que las personas sin dis-
capacidad. 

A pesar de que el Programa de Apoyo al Em-
pleo es el único programa con el que la Se-
cretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de 
la CDMX cuenta para apoyar a las PCD, los re-
sultados de la SAI ingresada a dicha Secretaría 
para conocer su presupuesto nos muestran 
que este ha sido reducido en un 65% desde 
2018 hasta la fecha. 

Accesibilidad
Manzanas de la CDMX
Para conocer qué tan accesibles son las 
calles de las alcaldías de la CDMX para las 
PCD, ingresé una SAI a cada una de estas. 
Resultó sorprendente que, en la gran mayoría 
de los casos, las alcaldías no contaban con 
la información en cuestión. Por ello, decidí 
investigar por mi propia cuenta, haciendo 
uso de las facilidades que ofrece el apartado 
Espacio y datos de México del sitio web del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
concluyendo lo siguiente: 

El 55% de las manzanas de la CDMX no cuentan 
con rampas para personas que cuenten con al-
guna limitación o discapacidad motriz. 

En el caso de personas con discapacidades 
sensoriales, tan sólo uno de cada diez semáfo-
ros de la CDMX cuenta con dispositivos sonoros 
para facilitar la movilidad de dichas personas.

Cinco de dieciséis alcaldías de la CDMX 
concentran a casi el 60% de las personas que 
cuentan con una limitación o discapacidad 
motriz: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón, Tlalpan y Xochimilco.

Dichas cinco alcaldías cuentan con unas de 
las peores tasas de rampas por manzana en 
sus territorios. Por ejemplo, el 80% de las de 
Xochimilco, 75% de las de Tlalpan y Álvaro 
Obregón, 72% de las de Iztapalapa y el 50% 
de las de Gustavo A. Madero no cuentan con 
rampas. 

Transporte público
De acuerdo con la versión más reciente de 
la Encuesta Origen Destino en Hogares de 
la Zona Metropolitana del Valle de México 
(EOD), los medios de transporte público más 
utilizados por la población de la CDMX son 
los microbuses y combis (Transporte Público 
Concesionado o “TPC”), el metro (Sistema In-
tegrado de Transporte) y los taxis (Transpor-
te Público Individual). Para averiguar qué tan 
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accesibles son dichos medios de transporte 
para las PCD, se ingresó una SAI a cada uno 
de los órganos encargados de estos últimos. 
En las respuestas obtenidas, pude apreciar lo 
siguiente: 

Sólo el 1.8% de las unidades del TPC (entre 
ellas, los microbuses y combis) son accesibles 
para PCD.

Sólo el 35% de las estaciones de metro cuen-
tan con “accesibilidad universal” para PCD.

Sólo el 0.12% de los taxis cuentan con “placas 
braille” para facilitar el acceso de PCD a dichas 
unidades.

Del mismo modo, resulta interesante resaltar 
que, a través de una SAI ingresada al Órgano 
Regulador de Transporte, pude identificar que 
sólo 1 de las 22 empresas contratadas por el 
gobierno de la CDMX para prestar TPC con-
taba con unidades accesibles para PCD. Para 
proyectarlo de otra forma, pude apreciar que 
sólo 34 de las 1805 unidades del TPC (1.8% del 
total) eran accesibles para dicho grupo. 

Atención ciudadana
Para conocer el nivel de atención ciudadana 
prestada a PCD, ingresé una SAI a la Agen-
cia Digital de Innovación Pública de la CDMX 
para conocer las cédulas de evaluación de las 
alcaldías de la ciudad sobre su cumplimiento 
al Modelo Integral para la Atención Ciudadana 
de la Administración Pública del Distrito Fede-
ral (MIAC). Este último sienta un estándar sobre 
la atención ciudadana que debe ser prestada 
en la CDMX, el cual contempla la atención que 
debe ser prestada a PCD. De las cédulas obte-
nidas, pude observar lo siguiente: 

En la escala del 1 al 10 utilizada para medir su 
cumplimiento al MIAC, donde 1 sería un cum-
plimiento, prácticamente, nulo y 10 sería uno 
total, el promedio de cumplimiento de las al-
caldías a dicho modelo es de 5.59. 

Sólo 2 de las 16 alcaldías cuentan con informa-
ción impresa en el Sistema de Escritura Braille. 

Los formatos por medio de los cuales se eva-
lúa el cumplimiento del MIAC no consideran 
el uso de la Lengua de Señas Mexicana para 
personas con sordera.

Sabía que no podía quedarme con los brazos 
cruzados después de haber apreciado que lo 
que escucharon mis oídos en esa tarde era 
cierto. Por ello, decidí entregar los hallazgos 
de mi investigación a múltiples asociaciones 
y grupos de PCD, los cuales pudieron utilizar 
esta como ayuda para exigir ese cambio que 
tanto les prometieron y nunca llegó. Afortuna-
damente, ciertos funcionarios públicos tuvie-
ron la apertura de escuchar y atender algunas 
de sus exigencias.

El conocimiento también puede ser utilizado 
para ayudar a quienes más lo necesitan. El 
ejercitar este derecho por mi propia cuenta 
me demostró como, claramente, vivimos en 
una sociedad que no considera las diferen-
cias en las capacidades de sus miembros, y en 
donde la falta de información que visibilice las 
problemáticas de los más vulnerables no pro-
picia más que a una indiferencia ante la cru-
da realidad en la que vivimos. En casos como 
este, se considera que el derecho al acceso a 
la información puede ser la llave de la puerta 
que nos les ha sido abierta a muchos por otros 
medios para conocer, ser escuchados y exigir 
a lo que tienen derecho. 
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Este estudio se centra en el desarrollo de la protección 
de datos en la sociedad digital actual, resaltando su rele-
vancia más allá de la mera recopilación de información. 
Se examina la compleja relación entre la introducción y 
la adopción de nuevas tecnologías, analizando los datos 
intrínsecamente vinculados a este fenómeno. Además de 
la clasificación convencional de datos personales y datos 
personales sensibles, se  identifica una categorización que 
refleja la complejidad de los datos en la era de las tecno-
logías emergentes. Se exploran categorías como datos de 
comportamiento en línea, de dispositivos conectados, e 
IoT, así como aquellos relacionados con Inteligencia Arti-
ficial, realidad virtual, operaciones con drones y sistemas 
autónomos. Se destaca la importancia de concientizar a 
los usuarios sobre la protección de sus datos personales en 
este contexto en constante evolución.

En el entramado complejo de la sociedad digital contemporá-
nea, la protección de datos personales emerge como un pilar 
fundamental, trascendiendo la simple acumulación de infor-
mación vinculada a un individuo. Según la definición de Da-
vara (2010), la relevancia de la protección de datos no reside 
únicamente en la naturaleza intrínseca de la información, sino 
en su conexión directa con una persona específica (p. 86). En 
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un mundo digital marcado por el constante 
flujo de información, desde interacciones en 
redes sociales hasta registros de actividad 
en dispositivos conectados, la comprensión 
de la conexión intrínseca entre los datos y los 
individuos se vuelve esencial para garantizar 
la adecuada protección de la privacidad en el 
uso tecnológico.

Este enfoque cobra especial relevancia en el 
marco de la reciente reforma a la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados, aprobada el 3 de 
febrero de 2021 , que responde a los cambios 
tecnológicos, fortaleciendo la protección de la 
privacidad y ampliando la clasificación de da-
tos sensibles en el país, abordando aspectos 
como la preferencia sexual y datos biométri-
cos obtenidos mediante tratamientos técnicos 
específicos. Además, la clasificación tradicional 
de datos personales, que se divide en datos ge-
nerales y datos sensibles, ha sido fundamen-
tal para la gestión y protección efectiva de la 
información de los individuos. No obstante, la 
evolución tecnológica plantea nuevos desafíos 
y oportunidades. A continuación, se presentan 
las tecnologías emergentes que hacen uso de 
los datos personales.

1. Datos de 
Comportamiento en 
Línea:
Engloban preferencias de navegación, inte-
racciones en redes sociales y conductas en 
plataformas digitales, resultan cruciales para 
enriquecer nuestra comprensión de la iden-
tidad digital (Unión Europea, 2021, p. 6). Estos 
datos, vinculados a identificadores en línea 
proporcionados por dispositivos y protocolos, 
como direcciones IP y cookies, posibilitan la 
elaboración de perfiles e identificación de indi-
viduos, registrando no solo actividades en línea, 
sino también revelando patrones, intereses y 
conexiones sociales, ofreciendo así una visión 
completa de la individualidad en el contexto 
digital.La conexión entre comportamientos en 
línea y estrategias publicitarias destaca la rele-

vancia de entender el uso de datos personales 
en las experiencias en línea (Angwin, 2010). 

Englehardt y Narayanan (2016) y Rakha (2023) 
destacan la participación activa de gigantes 
tecnológicos, como Google, Facebook y otros, 
en la recopilación de datos en línea. Subrayan 
la conexión directa entre nuestras acciones en 
la web y la obtención de información por parte 
de estas empresas, advirtiendo sobre riesgos 
políticos ejemplificados por el caso de Cam-
bridge Analytica. Por otro lado, Boss, Gray y 
Janvrin (2023) señalan el riesgo de seguridad 
evidenciado por el incidente de Equifax en 
2017, destacando los peligros de comprome-
ter grandes cantidades de datos sensibles. En 
conjunto, estos autores resaltan la importan-
cia crítica de abordar los desafíos éticos y de 
seguridad asociados con la recopilación y uti-
lización de datos personales por parte de las 
grandes corporaciones.

2. Datos Generados por 
Dispositivos Conectados 
e IoT:
La categoría de Datos Generados por Dis-
positivos Conectados e IoT investiga la in-
terconexión de dispositivos inteligentes 
que recopilan datos en tiempo real. Gantiva 
(2020) señala riesgos significativos en segu-
ridad y privacidad en IoT, alertando sobre la 
exposición de datos personales en disposi-
tivos no autorizados, este escenario no solo 
compromete la privacidad, sino que también 
transforma los servicios de IoT de soluciones 
potenciales a potenciales problemas (p. 3).

Por ejemplo, la información de ubicación en 
tiempo real, los hábitos de compra o los re-
gistros de salud pueden volverse accesibles, 
resaltando la importancia de gestionar me-
ticulosamente estos datos para salvaguardar 
la privacidad y la seguridad individuales. La 
gestión cuidadosa de datos sensibles, como 
la ubicación en tiempo real y los registros de 
salud, es esencial para preservar la privacidad 
en la era de la tecnología. 
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3. Datos Generados por 
Inteligencia Artificial:
La rápida evolución de la inteligencia artificial 
(IA) ha transformado nuestra relación 
con la tecnología, generando avances en 
diversos sectores pero también planteando 
preocupaciones cruciales sobre la privacidad 
y seguridad de los datos personales. Dada 
la naturaleza masiva del procesamiento de 
datos en la IA, abarca diversas categorías de 
información personal, desde preferencias 
individuales hasta detalles más sensibles. Es 
esencial establecer un control y regulación 
adecuados para preservar la privacidad y 
garantizar un tratamiento ético de los datos, 
según destaca Martínez Devia (2019, p. 7).

La implementación de modelos de IA, como 
GPT-3 y sistemas de reconocimiento facial, 
introduce capacidades avanzadas pero 
también desafíos significativos en privacidad 
de datos. Modelos de procesamiento de 
lenguaje natural (NLP) y redes neuronales 
convolucionales (CNN) pueden generar y 
analizar información personal, mientras que 
aplicaciones basadas en IA pueden procesar 
datos de interacciones de usuarios. La 
generación de datos personales a través de la 
IA subraya la complejidad de esta interacción. 
Es urgente desarrollar marcos éticos y legales 
sólidos que guíen el uso de la inteligencia 
artificial, asegurando un equilibrio adecuado 
entre la innovación tecnológica y la protección 
de la privacidad individual. 

4. Datos de Realidad 
Aumentada o Virtual:
La incursión en el Metaverso, según Fulbright 
(2021), plantea la recolección sin precedentes 
de datos personales, prometiendo un nivel 
más profundo de comprensión cognitiva y 
comportamental de los usuarios. Villa López 
(2022) destaca la impactante noción de "iden-
tidad virtual" y la necesidad de autorizaciones 
adecuadas para manejar esta información. 
Sin embargo, este avance no está exento de 
desafíos, especialmente en la privacidad. Ade-

más de la recopilación evidente de datos de 
movimiento, aspectos como la dirección de la 
mirada y datos biométricos pueden exponer 
preferencias y estados emocionales, añadien-
do vulnerabilidad a la privacidad.

Las aplicaciones de realidad virtual y meta-
versos, como Facebook Horizon y HTC Vive, 
registran datos sobre interacciones sociales, 
comportamientos de usuario y preferencias 
de juego. El avance hacia el Metaverso plan-
tea cuestiones éticas cruciales en la pro-
tección de datos personales. Es imperativo 
abordar estas preocupaciones para equilibrar 
la innovación tecnológica y la privacidad indi-
vidual, la regulación, transparencia y educa-
ción sobre el manejo ético de los datos son 
esenciales en estos entornos emergentes. 

5. Datos de interacciones 
con drones y sistemas 
autónomos:

El uso creciente de drones y sistemas autó-
nomos plantea preocupaciones sustanciales 
sobre la privacidad de los datos personales. 
Operaciones rutinarias, como inspecciones de 
infraestructuras o levantamientos topográfi-
cos, pueden involucrar la captura inadvertida 
de datos personales. Aunque el procesamien-
to de datos no sea el objetivo principal, existe 
el riesgo de capturas accidentales al registrar 
imágenes de personas o recopilar informa-
ción adicional, como detalles sobre viviendas 
o áreas recreativas (Martínez Vázquez de Cas-
tro & Cordero Cutillas, 2023, p. 129). 

Para ilustrar estas preocupaciones, considere-
mos un caso en el que un dron, ubicado en una 
zona residencial, podría capturar imágenes de 
personas en patios traseros, comprometiendo 
su privacidad al registrar detalles visuales de 
áreas recreativas cercanas y revelando infor-
mación sobre las actividades de las personas. 
Este ejemplo resalta cómo, en operaciones 
aparentemente inofensivas, la captura acci-
dental de datos personales puede ocurrir, su-
brayando la necesidad crítica de implementar 
medidas de protección de la privacidad.
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6. Datos Personales en 
Tecnologías Emergentes:

Tras llevar a cabo una exhaustiva revisión de 
la literatura, hemos concluido que la clasifi-
cación de "Datos Personales en Tecnologías 
Emergentes" destaca elementos fundamen-
tales para comprender la singularidad en el 
entorno digital. Estos elementos incluyen di-
recciones IP, cookies, elaboración de perfiles, 
identificación de individuos, registro de activi-
dades en línea, revelación de patrones, intere-
ses, conexiones sociales, y la visión completa 
de la individualidad en el contexto digital.

La complejidad de este escenario se incre-
menta con la inclusión de datos generados 
por la Inteligencia Artificial, que abarcan 
resultados de aprendizaje automático, pre-
ferencias identificadas por la IA y datos de 
reconocimiento facial. En este sentido, esta 
clasificación no solo proporciona una visión 
comprehensiva, sino que también sirve como 
un marco integral para entender la intersec-
ción entre datos personales y las nuevas tec-
nologías emergentes en el panorama digital.

La revolución tecnológica ha ampliado la re-
copilación de datos personales, desde el com-
portamiento en línea hasta los dispositivos 
conectados. Los avances, como la Inteligencia 
Artificial y el Metaverso, plantean desafíos éti-
cos y riesgos de privacidad. Al adentrarnos en 
las nuevas tecnologías, cada avance nos desa-
fía a reflexionar sobre el precio de nuestra pri-
vacidad, resaltando la importancia de evaluar 
cuidadosamente las implicaciones antes de 
seguir adelante.
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Certamen de Innovación en 
Transparencia 2023 registra 
participación histórica; INAI 
premia proyectos ganadores

Dirección General de 
Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 263 /23

6 de septiembre de 2023

Ciudad de México

VER COMUNICADO COMPLETO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) premió a los ganadores 
del Certamen de Innovación en Transparencia 2023, tuvo una 
participación histórica con 139 proyectos registrados en esta 
iniciativa que busca identificar, reconocer y difundir a nivel na-
cional las mejores prácticas y experiencias en materia de trans-
parencia.

El certamen es convocado en conjunto con la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), la Organización para la Cooperación...

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-263-23.pdf
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Organismos autónomos, indispensables 
para equilibrio de poderes en México: 
autoridades en Semana Nacional de 
Transparencia 2023

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 283/ 23              2 de octubre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Sesiona pleno del INAI en Mérida, Yucatán, 
en el marco de las actividades de la 
Semana Nacional de Transparencia 2023

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 284/23               3 de octubre de 2023 

Mérida, Yucatán                          VER COMUNICADO COMPLETO

Autoridades no deben “meter mano” 
en Órganos Garantes: INAI, en Semana 
Nacional de Transparencia 2023

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 288/23               5 de octubre de 2023 

Tampico, Tamaulipas                  VER COMUNICADO COMPLETO

Hoy inician los Trabajos de la Semana 
Nacional de Transparencia 2023 con el 
tema “Autonomía y Libertades”

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 281/23               2 de octubre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Con llamado a defender la autonomía de 
los Órganos Garantes, inauguran trabajos 
de la Semana Nacional de Transparencia 
2023, en Morelia, Michoacán

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 287/23               4 de octubre de 2023 

Morelia, Michoacán                      VER COMUNICADO COMPLETO

De Mérida a Tijuana, Semana Nacional de 
Transparencia 2023 difunde importancia 
de los Órganos Autónomos en México

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 290/23               7 de octubre de 2023 

Tijuana, Baja California            VER COMUNICADO COMPLETO

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-283-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-284-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-288-23.pdf 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-281-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-287-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-290-23.pdf
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Fallo de la SCJN asegura 
continuidad del INAI: integrantes 
del Pleno,  en Semana Nacional 
de Transparencia 2023

Dirección General de 
Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 285/23

5 de octubre de 2023

Mérida, Yucatán

VER COMUNICADO COMPLETO

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), res-
pecto de la Controversia Constitucional 280/23, asegura la con-
tinuidad del INAI y coloca por encima de cualquier interés los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, destacaron las Comisionadas y el Comisionado del 
órgano garante nacional, en la apertura del segundo día de tra-
bajos de la Semana Nacional de Transparencia 2023. “Autono-
mía y Libertades”, que tuvo lugar en Mérida, Yucatán.

En su mensaje, la Comisionada Josefina Román Vergara, coor-
ganizadora de los trabajos en esta entidad, recalcó la relevan-
cia que tienen en esta Semana Nacional de Transparencia la 
discusión y reflexión sobre el papel de los organismos garantes 
de transparencia nacional y locales, en el combate a la corrup-
ción, así como la construcción de un sistema de sistemas que 
permita un trabajo colaborativo y conjunto.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-285-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-015-23.pdf
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Esencial, la cooperación internacional para 
garantizar Protección de Datos en entorno 
digital: INAI, en 45° Asamblea Global de 
Privacidad

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 297/23               16 de octubre de 2023 

Bermudas.                                        VER COMUNICADO COMPLETO

Propone INAI a integrantes de Asamblea 
Global de Privacidad, reconocer a nivel 
constitucional la privacidad como derecho 
humano

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO • INAI/ 301/23              19 de octubre de 2023 

Bermudas                                          VER COMUNICADO COMPLETO

Realiza INAI y SNT  la ceremonia de 
premiación del Concurso para ser 
Comisionada y Comisionado Infantil y  
formar parte del Pleno Niñas y Niños 2023 

YouTube inaimexico

                                                                    27 de octubre de 2023 

Ciudad de México                                                            VER VIDEO

Participa INAI en mesa de diálogo y 
reunión bilateral, en el marco de la 
45ª Edición de la Asamblea Global de 
Privacidad 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 300/23             18 de octubre de 2023 

Bermudas.                                          VER COMUNICADO COMPLETO

Obtiene INAI Premio Global de 
Privacidad, por herramienta para elaborar 
evaluaciones de impacto en protección de 
datos 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO • INAI/ 304/23             24 de octubre de 2023 

Bermudas                                          VER COMUNICADO COMPLETO

Rinden protesta Comisionadas y 
Comisionados que coordinarán instancias 
del Sistema Nacional de Transparencia 
para 2023-2024

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO • INAI/ 313/23     1 de noviembre bre de 2023 

Morelia, Michoacán                     VER COMUNICADO COMPLETO

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-073-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-301-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ExEGHUz18FY
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-300-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-304-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-313-23.pdf
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Aprueba Sistema Nacional de 
Transparencia Política Nacional de 
Datos Abiertos y Carta de Derechos 
de la Persona en el Entorno Digital

Dirección General de 
Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 298/23

10 de octubre de 2023

Ciudad de México

VER COMUNICAADO COMPLETO

Con el propósito de continuar fortaleciendo sus funciones y 
la tutela de los derechos de acceso a la información y de pro-
tección de datos personales, el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia aprobó, en su segunda sesión or-
dinaria, la Política Nacional de Datos Abiertos, la Carta de De-
rechos de la Persona en el Entorno Digital. Código de Buenas 
Prácticas, la creación de la Gaceta del SNT y un Manual de Len-
guaje Ciudadano.

En un mensaje al inicio de la sesión, la Comisionada Presidenta 
del INAI y del Consejo Nacional del SNT, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, destacó el fallo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el cual reconoce la omisión del Senado de 
la República para designar a las personas Comisionadas 
pendientes y le ordena a hacer las designaciones en el actual 
periodo ordinario de sesiones.

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-298-23.pdf
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Más de 14 mil estudiantes del país han 
participado en las Semanas Universitarias 
por la Transparencia 2023, convocadas por 
el INAI y el INFOCDMX

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO • INAI/ 315/23            7 de noviembre de 2023 

Aguascalientes, Ags.                   VER COMUNICADO COMPLETO

México, sede del XXV Encuentro de 
la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA), presidida por el INAI 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 324/23       12 de noviembre de 2023 

Ciudad de México                         VER COMUNICADO COMPLETO

En FIL 2023, INAI refrenda compromiso 
con defensa de derechos de acceso a 
información y de protección de datos 
personales

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 342/23       28 de noviembre de 2023 

Guadalajara, Jalisco                    VER COMUNICADO COMPLETO

Participan INAI y OSC´s en audiencia 
de la Comisión Interaméricana de 
Derechos Humanos 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 321/23          9 de noviembre de 2023 

Washington D.C.                           VER COMUNICADO COMPLETO

Se llevó a cabo el Seminario Internacional 
de Justicia Constitucional y Parlamento 
Abierto 2023, organizado INAI

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO • INAI/ 336/23         21 de noviembre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Presenta INAI en FIL 2023 nuevos números 
de las revistas México Transparente y 
Sociedad y Transparencia 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 346/23       28 de noviembre de 2023 

Guadalajara, Jalisco                    VER COMUNICADO COMPLETO

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-315-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Comunicado%20INAI-324-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-342-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-321-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-336-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-346-23.pdf
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Información de Interés

México y Singapur fortalecen 
cooperación en materia de 
protección de datos personales 

Dirección General de 
Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 349/23

2 de diciembre de 2023

Ciudad de México

VER COMUNICADO COMPLETO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión de 
Protección de Datos Personales (PDPC) de Singapur firmaron 
un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la coo-
peración en materia de protección de datos personales entre 
ambos países; este instrumento representa la primera colabo-
ración de este tipo entre la PDPC de Singapur y una autoridad 
de protección de datos de un país latinoamericano.

La gobernanza de datos y los flujos de datos transfronterizos 
son esenciales para el comercio global en una economía digi-
tal. Como tal, la protección de datos personales es una cuestión 
global que requiere de la colaboración entre países para gene-
rar confianza y facilitar flujos de datos transfronterizos fiables.  

Como parte de los esfuerzos del INAI para reforzar la protec-
ción de datos personales, de forma virtual, la Comisionada Jo-
sefina Román Vergara, en representación del Pleno del INAI 
y el Comisionado de la PDPC, Sr. Lew Chuen Hong, firmaron 
un Memorándum de Entendimiento que permitirá compartir...

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-349-23.pdf
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Información de Interés

El Centro de Atención a la Sociedad del 
INAI recibe certificación de CONOCER y 
se presenta la versión 1.1 del CAVINAI 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 354/23           7 de diciembre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Comisionado Adrián Alcalá Méndez, 
nuevo Presidente del INAI 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 358/23              10  diciembre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Ganadores del Premio Innovación y 
Buenas Prácticas en PDP 2023

Twitter @INAImexico

                                                                 15 de diciembre de 2023 

Ciudad de México                                                                 VER TWEET

Reconoce INAI labor periodístico como 
contrapeso del poder, en COLPIN 2023

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 355/23           8 de diciembre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

INAI y Organizaciones de la Sociedad 
Civil llaman al senadomexicano a 
designar a personas Comisionadas 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 360/23         12 de diciembre de 2023 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Archivos, primera línea de batalla para 
combatir la corrupción y defender 
derechos humanos: INAI Y AGN

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO • INAI/ 006/24                   6 de enero de 2024 

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-354-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-358-23.pdf
https://x.com/INAImexico/status/1735714654180040790?s=20
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-355-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-360-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-006-24.pdf


Información de Interés

En este año electoral, la 
transparencia debe ser una 
herramienta estratégica para tomar 
decisiones informadas: Alcalá 
Méndez 

Dirección General de 
Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 008/24

11 de enero de 2024

Ciudad de México

VER COMUNICADO COMPLETO

En este año electoral, la transparencia debe ser una herramienta 
estratégica para tomar decisiones informadas, que empoderen 
a la sociedad y, sobre todo, a grupos históricamente vulnerados, 
aseguró el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, en un mensaje al inicio 
de la primera sesión ordinaria del Pleno de este año.   

“El INAI debe ser una brújula que guíe el rumbo de la apertu-
ra gubernamental y confío en que este Pleno, la familia INAI y 
el Sistema Nacional de Transparencia, en conjunto, seguiremos 
construyendo una sociedad donde la transparencia sea un lega-
do perdurable para las futuras generaciones y nunca más vulne-
rado por ideologías políticas”, subrayó.  

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-008-24.pdf
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Información de Interés

Fundamental salvaguardar datos 
personales y privacidad ante avance de 
Inteligencia Artificial: INAI 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 015/24                 25 de enero de 2024 

Zacatecas, Zac.                               VER COMUNICADO COMPLETO

Aprueba el Consejo Nacional del SNT 
Nuevos Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación de las obligaciones de 
Transparencia

YouTube    

                                                                        29 de enero de 2024 

Ciudad de México                                                                  VER VIDEO

INAI abierto al diálogo para analizar 
y debatir iniciativa de reforma 
presentada por el presidente 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 026/24               6 de febrero de 2024

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

En proceso electoral INAI vigilará 
que partidos y candidatos cumplan 
obligaciones de transparencia: Del Río...

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 016/24                 26 de enero de 2024 
   
Ciudad de México                         VER COMUNICADO COMPLETO

Conmemora INAI Día Internacional de 
Protección de Datos Personales con 
foros en CDMX, Puebla y Tamaulipas 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 017/24                 27 de enero de 2024

Ciudad de México                          VER COMUNICADO COMPLETO

Presentan Ley General de Datos 
Personales en posesión de sujetos 
obligados en Lengua Maya 

Dirección General de Comunicación Social  y 
Difusión del INAI

COMUNICADO •  INAI/ 028/24               9 de febrero de 2024

Mérida, Yucatán                            VER COMUNICADO COMPLETO

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-015-24.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IaAEiNA_U40
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-026-24.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-016-24.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-017-24.pdf
hhttps://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-028-24.pdf
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Click en el texto para 
consultar la Resolución
Completa

Solicitud

Inconformidad

Resolución

Relevancia

Se solicitaron de la Secretaría de Movilidad las autorizaciones de de-
rroteros que operan en los 125 Municipios que conforman el Estado 
de México. 

El particular presentó recurso de revisión, indicando la negativa del 
sujeto obligado de proporcionar la información solicitada, además 
de que las autorizaciones referidas son de interés público.

Se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad y 
se ordena la entrega de las autorizaciones de derroteros que se en-
contraban vigentes al diez de noviembre de dos mil veintidós.

Aborda la necesidad de transparentar documentos que corres-
ponden a una obligación de transparencia común, que por su 
naturaleza es pública y que los sujetos obligados deben poner a dis-
posición del público de manera permanente y por tanto deberán 
mantenerla actualizada en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social; 
aunado a que, en el mismo soporte documental convergen datos 
de eminente interés público, como lo son el nombre o razón social 
de titular, vigencia, términos, condiciones, monto y modificacio-
nes, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos.

RELEVANTES
RESOLUCIONES

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.infoem.org.mx%2Fdoc%2FversionesPublicas%2Fsaimex%2Frecurso%2F%2F2023%2F84b3d53f68609c351600ca4416527c78.docx&wdOrigin=BROWSELINK  
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Solicitud

Inconformidad

Resolución

Relevancia

Se requirieron las denuncias interpuestas por la actual administra-
ción del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en contra de la ad-
ministración pasada.

La particular presentó recurso de revisión, indicando que se le ha-
bía negado la información.

Se MODIFICA la respuesta y se ordenó entregar las denuncias re-
lacionadas con responsabilidades administrativas graves, o delitos 
por hechos de corrupción, que hayan recibido una sentencia firme, 
en su caso, en versión pública; las denuncias relacionadas con res-
ponsabilidades administrativas no graves, que hayan recibido una 
sentencia firme, en versión pública; las denuncias relacionadas con 
responsabilidades administrativas graves o, delitos por hechos de 
corrupción, que aún se encuentren en trámite, y que actualicen al-
guna causal de excepción de reserva prevista en el artículo 142 de la 
Ley de Transparencia Estatal, de ser el caso en versión pública.

Analiza el interés público que existe en dar a conocer denuncias pro-
movidas por actos que pueden actualizar una responsabilidad ad-
ministrativa grave o delitos relacionados con hechos de corrupción.

Resoluciones Relevantes

Solicitud

Inconformidad

Resolución

Relevancia

Se solicitó el documento oficial en el que se autoriza a una servido-
ra pública, adscrita al Departamento de Fomento y Patrimonio Cul-
tural del Ayuntamiento, para laborar en el Sistema Mexiquense de 
Medios Públicos del Gobierno del Estado de México como locutora.

El particular solicitante, presentó recurso de revisión indicando que 
no se le había proporcionado la información de su interés, además 
de que el Sujeto Obligado declaró el desconocimiento del asunto, 
cuando es un tema del dominio público.

Se MODIFICA la respuesta y se instruyó al Ayuntamiento a la emi-
sión del Acuerdo que declare la inexistencia del permiso referido 
en la solicitud de información.

Aborda la necesidad de elaborar un acuerdo de inexistencia, toda 
vez que se constató que la servidora pública se encuentra adscri-
ta a la estructura orgánica de ambos sujetos obligados y, de que el 
Ayuntamiento de Metepec emitió un pronunciamiento expreso de 
la inexistencia del permiso solicitado; no obstante que cuenta con 
fuente obligacional de conformidad a su Código de Reglamenta-
ción Municipal de controlar y registrar los nombramientos, licencias, 
cambios de adscripción y demás incidencias relacionadas con los 
servidores públicos municipales.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.infoem.org.mx%2Fdoc%2FversionesPublicas%2Fsaimex%2Frecurso%2F%2F2023%2F0247a88b2ca6fef8356403b7df603574.docx&amp;wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.infoem.org.mx%2Fdoc%2FversionesPublicas%2Fsaimex%2Frecurso%2F%2F2023%2F3eb4118b936c0ce7800c4a5e48f389ab.docx&amp;wdOrigin=BROWSELINK
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Resoluciones Relevantes

Solicitud Se solicitaron diversos contenidos de información relacionados 
con las estadísticas de menores infractores que se encuentran 
detenidos. 

Relevancia

Solicitud

Inconformidad

Resolución

 “de 2018 a la fecha de patrullas / copia de estudios de mercado, con-
trato, factura, costo unitario del vehículo y equipo, marcas modelos, 
tenencia pagada, si son rentadas costo diario de renta, revisión que 
realizó la contraloría a los anexos, si son rentados estudio del costo 
del mantenimiento , vehículos sustituidos , auditorías practicadas al 
respecto . lo mismo , si tienen cámaras en el estado . costo del poste , 
cámara , dvr, su mantenimiento, su ministro de Internet o microonda 
, costo beneficio personas detenidas y que purgan en la cárcel gra-
cias a los vídeos de sus cámaras C5 C5I C2 o como se llamen.” (Sic) 

“No entregó todo lo solicitado con máxima transparencia como si 
no tuviera patrullas” (Sic) 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 
conducto del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro 
del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de la notificación 
de la resolución, emita y notifique nueva respuesta, ateniendo a lo 
señalado en el considerando octavo de la resolución.

De 2018 a la fecha se solicitan contratos, facturas, refrendos, equipo 
con el cuentan las patrullas del municipio. De inicio lo pide a Fiscalía 
del Estado y ellos remiten competencia a todos los ayuntamientos. 
Se estuvo requiriendo para que entregaran la información o en caso 
se pronunciaran por la reserva, agotando lo señalado en el art 18 de 
la Ley de Transparencia. 

https://www.inaipyucatan.org.mx/Transparencia/Portals/0/pdf/recursosrevision/RR2021/8762021.pdf
https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-11/recursos/2023/rr_2161_2023_ayto_valle_de_juarez_mod_req.pdf
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Inconformidad

Resolución

Relevancia

Resoluciones Relevantes

El particular presentó recurso de revisión, indicando que no se le 
había proporcionado la información de su interés, pues el sujeto 
obligado declaró la inexistencia de la información en los términos 
solicitados.

Se MODIFICA la respuesta y se instruye realizar una búsqueda ex-
haustiva de la información al área que resultó competente, indican-
do al Sujeto Obligado que debería entregar la documentación que a 
manera de insumo tuviera los datos, clasificando en caso de resultar 
procedente, datos de índole personal.

El punto toral de la resolución recae en ordenar que la información 
que resulta importante sea entregada aún cuando sea en diversos 
documentos; esto es, no se limita a la entrega o no de la información 
ad hoc sino que se analiza la procedencia de entregar los documen-
tos, insumos de los cuales pueda desprenderse la información.

https://www.inaipyucatan.org.mx/Transparencia/Portals/0/pdf/recursosrevision/RR2021/8762021.pdf
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Resoluciones Relevantes

Solicitud

Solicitud

Inconformidad

Inconformidad

Resolución

Resolución

Relevancia

Relevancia

Se solicitó conocer cuántos libros de texto gratuitos se hicieron 
para el ciclo escolar 2023 al 2024 para educación básica y cuál fue 
su costo.

La persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión 
manifestando su queja ante la clasificación de la información so-
licitada.

Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado, e instruirle a fin de que 
proporcione a la persona solicitante las expresiones documentales 
que den cuenta del número de libros de texto gratuitos que se hi-
cieron para el ciclo escolar 2023 al 2024 para educación básica y cuál 
fue su costo.

Al ser un tema que involucra presupuesto público relacionado con el 
sector educativo lo convierte en uno de interés público.

La persona solicitante requirió las cifras totales de niñas, niños, jóve-
nes, adultos y personas mayores, que a la fecha de la presentación 
de la solicitud cuentan con la denominada Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Discapacidad, detallado por: a) edad; b) género; 
c) entidad federativa, y d) tipo de discapacidad acreditada, es decir, 
visual, auditiva, motora, mental y/o psicosocial.

La persona solicitante interpuso recurso de revisión ante este Insti-
tuto, por medio del cual expresó como agravio la entrega de infor-
mación incompleta.

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado efecto de que, con 
criterio amplio, realice una nueva búsqueda de la información re-
querida respecto del total de niñas, niños, jóvenes, adultos y per-
sonas mayores, que a la fecha de la presentación de la solicitud 
cuentan con la denominada Pensión para el Bienestar de las Per-
sonas con Discapacidad, el tipo de discapacidad acreditada (visual, 
auditiva, motora, mental y/o psicosocial), misma que deberá reali-
zarse en la totalidad de sus unidades administrativas competentes 
y entregue el resultado de la búsqueda a la parte recurrente.

Al ser un tema que involucra niñas, niños, jóvenes, adultos y per-
sonas adultas mayores, beneficiarios de la Pensión para el Bien-
estar de las Personas con Discapacidad lo convierte en uno de 
interés público.

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2023/&a=RRA%2013075.zip
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2023/&a=RRA%2013221.zip
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Solicitud

Solicitud

Inconformidad

Inconformidad

Resolución

Resolución

Relevancia

Relevancia

Una persona solicitó los resultados electorales de las elecciones de 
la Ciudad de México en el año 1997 a nivel casilla para jefe de go-
bierno y diputados de la asamblea legislativa. 

La persona solicitante interpuso recurso de revisión ante este Ins-
tituto, por medio del cual expresó como agravio la declaración de 
inexistencia de la información.

Determinó MODIFICAR la respuesta del Instituto Nacional Electo-
ral y se le instruye a efecto de que realice una nueva búsqueda de 
lo solicitado en las unidades competentes

Dado que se trata de información relacionada con los resultados 
electorales de las elecciones de la Ciudad de México en el año 1997 
a nivel casilla para jefe de gobierno y diputados de la asamblea le-
gislativa, se considera de interés público y de relevancia social.

Una persona solicitó respecto del nuevo censo de personas desapa-
recidas anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en su mañanera del 31 de julio:
1. Copia simple en versión pública de la grabación de cada una de 
estas capacitaciones.
2. Minutas y versiones estenográficas.
3. Copia simple en versión pública de todos los documentos, oficios, 
minutas, envíos, informes o similares que fueran generados para la 
realización de estas capacitaciones.
4. Conocer quién diseñó el programa.
5. Quiénes fueron los funcionarios públicos encargados de llevar a 
cabo las capacitaciones.
6. La metodología por la que se llevaron a cabo las capacitaciones.

La persona solicitante interpuso recurso de revisión ante este Ins-
tituto, por medio del cual expresó como agravio la declaración de 
inexistencia de la información.

Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado y se instruye a que 
realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información reque-
rida en la totalidad de las unidades administrativas competentes 
para conocer de la misma, ello con un criterio amplio; y proporcio-
ne a la persona recurrente respecto del nuevo censo de personas 
desaparecidas anunciado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su mañanera del 31 de julio.

Contar con información confiable generada por cualquier ente pú-
blico, en general, y en particular, sobre temas tan sensibles como lo 
es la desaparición de personas, reviste la mayor relevancia y es de 
interés público.

Resoluciones Relevantes

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2023/&a=RRA%2013338.zip
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2023/&a=RRA%2013296.zip
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click en la imagen

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

https://www.ichitaip.org/2023/11/17/gana-sexto-concurso-de-ensayo-universitario-2023-estudiante-de-la-facultad-de-derecho-de-la-uach/
https://fb.watch/pE2hACqfoe/?mibextid=Nif5oz
https://www.youtube.com/watch?v=UgPrWnZTbuc&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=axi6TQMLAVs
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Niñas, niños y adolescentes

https://www.youtube.com/watch?v=p7ebjDY58_k
https://twitter.com/InfoCdMex/status/1760396733131952634?s=20


156

Niñas, niños y adolescentes

https://www.youtube.com/watch?v=epAv5mUbbXY
https://www.youtube.com/watch?v=28EeZSajKYY
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Click en la imagen para su consulta

BIBLIOTECA
DEL SNT

https://home.inai.org.mx/?page_id=1628
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Biblioteca del SNT

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/_ABC-AP-SPublico.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/GuiasTitulares/Dec%C3%A1logo%20PDP%20personas%20adultas%20mayores%20%28versi%C3%B3n%20final_19062023%29%5B49%5D.pdf
https://www.ichitaip.org/wp-content/uploads/2020/04/compendio-leyes_2023.pdf
https://www.ichitaip.org/wp-content/uploads/2020/04/acceso_26.pdf?fbclid=IwAR0oqIQbX_71Rg3BT1E7-TkPRwtc8v10DL5v4pzoRf6mFHSHFSYRAnFCCaE
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2023/TESTIMONIOS%20DE%20MUJERES.pdf
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/manuales_cesip.php


159

DEL SNT
EVENTOS

https://www.ichitaip.org/2023/09/28/la-informacion-publica-contribuye-a-la-rendicion-de-cuentas-y-potencia-el-combate-a-la-corrupcion-amelia-lucia-martinez-portillo/?fbclid=IwAR2xE28pnXjE3UP-XGd92fudg4umhhbxIPtw1YVjjX5OX7VIocs__tSC2Eo
https://www.ichitaip.org/2023/11/17/entorno-digital-sin-control-amenaza-a-la-integridad-de-las-personas-comisionada-presidenta-amelia-lucia-martinez/
https://www.youtube.com/live/2UDzTj1Z534?si=f7r-xW1BGxynWAMv
https://www.youtube.com/watch?v=HRe8cWjRSaY
https://www.youtube.com/watch?v=pnilTwSy0U0


160160

https://www.tiktok.com/@inaimexico
https://t.me/inaimexico
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CONCLUYEN SU
GESTIÓN

Bernardo Sierra Gómez
 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

Concluyó gestión el 29 de octubre de 2023

Ernesto Alejandro 
De la Rocha Montiel

Instituto Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

Concluyó gestión el 31 de diciembre 2023

Didier Fabián López Sánchez
Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala

Concluyó gestión el 31 de diciembre 2023

Luz María Mariscal Cárdenas
Instituto Duranguense de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales

Concluyó gestión el 3 de noviembre de 2023

Amelia Lucía Martínez Portillo
Instituto Chihuahuense para la Transparencia 

y Acceso a la Información Pública

Concluyó gestión el 31 de diciembre 2023

Rodolfo Leyva Martínez
Instituto Chihuahuense para la Transparencia 

y Acceso a la Información Pública

Concluyó gestión el 31 de diciembre 2023
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Concluyen su gestión

Aldrin Martín Briceño Conrado
Instituto Estatal  de  Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado  de Yucatán

Concluyó gestión el 6 de febrero de 2024

José Alfredo Corona Lizárraga
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Concluyó gestión el 13 de febrero de 2024






