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nuevas fuentes y decidió inc luir las s in i m p o r t a r l e demasiado que su tesis 
central se desvaneciera. C o n s i d e r o además que , e n ocasiones, e l autor 
ident i f i ca e r r ó n e a m e n t e la globalización c o n el nuevo m o d e l o gerencia l , 
c o m o si necesariamente se i m p l i c a r a n . P o r otra parte, e n algunos m o m e n 
tos resulta c o m p l i c a d o saber cuándo está escr ib iendo el autor, d a d a la 
gran c a n t i d a d de citas. 

Consc iente o inconsc ientemente , este l i b r o nos l leva a c o n c l u i r que el 
m u n d o n o se div ide e n buenos y malos, así c o m o que la globalización y e l 
nuevo m o d e l o gerencia l t ienen defectos y n o son totalmente aplicables e n 
todos los países, p e r o ofrecen opor tunidades e ideas valiosas. Tratándose 
de u n autor c o m o G u e r r e r o , especialista m e x i c a n o e n el tema, se extraña 
finalmente que el caso de México esté ausente. D e h e c h o , l a palabra "Mé
x i c o " se e n c u e n t r a sólo u n a vez en todo el l i b r o . 

C É S A R M A R C E L O B A R C E I N A S 
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(coords . ) , Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la 
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E l 12 de j u n i o de 2002 se publicó e n el Diario Oficial de la Federación l a L e y 
F e d e r a l de T r a n s p a r e n c i a y Acceso a l a In formac ión Pública G u b e r n a m e n 
tal ( L F T A I P G ) . L a L e y se planteó c o m o sus objetivos pr inc ipales proveer 
lo necesario p a r a que toda persona p u e d a tener acceso a l a información 
m e d i a n t e p r o c e d i m i e n t o s sencil los y expeditos ; transparentar la gestión 
pública m e d i a n t e la difusión de información que generan los sujetos ob l i 
gados; favorecer la rendic ión de cuentas; y c o n t r i b u i r a l a democratización 
d e l Estado m e x i c a n o y la p l e n a v igenc ia d e l Estado de derecho (art. 4) . E n 
sus artículos transitorios, l a L F T A I P G estableció los plazos p a r a que las insti
tuciones públicas federales estuvieran e n c o n d i c i o n e s de hacer que el ejer
c i c io d e l d e r e c h o a l a información f u e r a fact ible . A u n q u e el derecho de 
acceso se consideró e n el artículo 6 de l a Const i tución desde 1977 - " e l ac
ceso a la información estará garant izado p o r e l E s t a d o " - n o fue s ino hasta 
la expedic ión de l a L e y c u a n d o se establecieron las directrices para esta
b lecer c laramente este derecho . A par t i r de este m o m e n t o , la transparen
c ia y e l acceso a l a información se i n s c r i b i e r o n e n la agenda política 
n a c i o n a l y se c o l o c a r o n c o m o u n a de las grandes políticas públicas d e l se
x e n i o foxista. 
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Transparentar al Estado... es u n a compilación de diez artículos que ver
san sobre los retos que México h a enfrentado en la implementac ión de l a 
L F T A I P G . E l l ibro está estructurado e n tres secciones. E n la p r i m e r a , se dis
cute e l diseño d e l marco ins t i tuc ional d e l acceso a la información e n Méxi
co , tanto en el ámbito federal c o m o en las entidades federativas. L a 
segunda parte anal iza los ins trumentos que los diferentes sujetos obl igados 
p o r la L e y h a n diseñado para hacer operat ivo el e jercicio d e l d e r e c h o de 
acceso a la información. F i n a l m e n t e , e l l i b r o discute c ó m o se inserta l a dis
cusión sobre los datos personales e n la legislación mexicana , así c o m o los 
temas que deberán considerarse e n l a e laboración de u n a ley de protec
c ión de datos personales. 

L a p r i m e r a parte d e l l i b r o inc luye tres artículos. E n el p r i m e r o , " L a 
creación de la L e y de Acceso a la Información en México: u n a perspect iva 
desde el Ejecutivo federal" , Sergio López Ayllón hace u n recuento de los 
di lemas y las dif icultades que "planteó la creación de la I.AI en México , así 
c o m o u n a exposición genera l de su diseño y contenidos" (p. 2). E n este ar
tículo, e l autor describe las etapas de diseño de la Ley e i n f o r m a acerca de 
los actores que p a r t i c i p a r o n en ellas. E n p r i m e r término, destaca la crea
c ión de u n a comisión intersecretarial d o n d e se discut ieron y establecieron 
los ejes que debían regular e l e jercicio d e l derecho de acceso a l a i n f o r m a 
ción e n el P o d e r Ejecutivo Federa l . L a segunda etapa importante e n la ela
borac ión de la L F T A I P G t iene que ver c o n dos acontec imientos que 
d e t e r m i n a r o n el c o n t e n i d o de la in ic ia t iva d iscut ida en el Congreso : l a i n i 
ciativa presentada p o r e l d i p u t a d o L u i s M i g u e l Barbosa H u e r t a d e l P a r t i d o 
de la Revolución Democrát ica y l a creación e n mayo de 2001 d e l G r u p o 
Oaxaca , in tegrado p o r periodistas e investigadores interesados e n el tema, 
quienes se const i tuyeron c o m o los pr inc ipa les inter locutores de l a socie
d a d c ivi l durante la discusión de la inic iat iva . F i n a l m e n t e , el autor e x p o n e 
los temas polémicos de estas discusiones y hace u n a breve descripción de 
los ejes pr inc ipa les que guían la Ley . 

E n " E l Instituto F e d e r a l de Acceso a la Información Pública: l a cons
trucción ins t i tuc iona l " , A t z i m b a B a l tazar y J u a n Pablo G u e r r e r o real izan 
u n análisis de las características pr inc ipa les d e l IFAI , las impl i cac iones que 
t i enen las autonomías de l iberadamente otorgadas y los obstáculos que en
frentó el organismo durante su construcción. L o s autores descr iben e l p r o 
ceso de selección de los c i n c o p r i m e r o s comis ionados d e l IFAI , así c o m o la 
i m p o r t a n c i a de las autonomías que la L e y le otorga, c o n especial énfasis 
e n l a autonomía presupuestar ia , pues "era indispensable [... ] desde e l p r i 
m e r m o m e n t o que, en su tratamiento presupuestar io , el Instituto asegura
ra su i n d e p e n d e n c i a respecto d e l E jecut ivo federa l " (p. 48). P o r último, 
Baltazar y G u e r r e r o d iscuten e l diseño o r g a n i z a c i o n a l d e l IFAI , l a t o m a de 
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decisiones en el p l e n o , la definición de su estructura orgánica y el proceso 
de selección d e l personal , así c o m o la creación d e l Sistema de Solici tudes 
de Información (SISI) y de los instrumentos jur ídicos que facilitarían el 
e jercicio d e l d e r e c h o de acceso a la información e n el Ejecutivo federal . 

Para c o n c l u i r esta sección d e l l i b r o , Ernesto V i l l a n u e v a , en " D e r e c h o 
de acceso a la información pública estatal: u n a aproximación al estado de 
la cuestión e n México" , describe de f o r m a genera l la discusión d e l tema en 
la agenda pública y legislativa de las entidades federativas. E l autor anal iza 
el diseño de las leyes locales e n torno a los siguientes puntos : el p e r i o d o 
en el que se real izan, los plazos que establecen para su implementación, la 
definición d e l sujeto d e l derecho , la incorporación de los part idos políti
cos c o m o sujetos obl igados, los órganos encargados de vigi lar e l c u m p l i 
m i e n t o de la ley, los términos de respuesta y l a inclusión de obl igaciones 
de transparencia . V i l l a n u e v a concluye que el avance h a sido significativo; 
aunque sigue h a b i e n d o , e n algunos casos, "resistencias al cambio d e m o 
crático p o r intereses creados o p o r ausencia de información, las cuales 
deberán ser e l iminadas a través de la difusión y socialización de conoc i 
m i e n t o " (p. 94) . 

L a segunda parte d e l l i b r o incluye cuatro artículos. E n p r i m e r térmi
n o , L i n a O r n e l a s , e n "Acceso a la información e n e l P o d e r Ejecutivo Fede
r a l " , describe los instrumentos legales y técnicos de que los c iudadanos 
p u e d e n hacer uso para ejercer su derecho de acceso a l a información en 
el E jecutivo federal , así c o m o los argumentos que sustentan las "excepcio
nes" en la mater ia ; es decir , la información reservada y c o n f i d e n c i a l . E n 
cuanto al p r o c e d i m i e n t o de acceso, Orne las estudia la naturaleza de las 
unidades d e l enlace -ventani l las únicas encargadas de rec ib i r y dar trámite 
a las solicitudes de información de los p a r t i c u l a r e s - y de los comités de 
información - ó r g a n o s colegiados en el i n t e r i o r de las dependencias y enti
dades encargados de evaluar la clasificación de las unidades administrat i 
vas-, así c o m o la i m p o r t a n c i a d e l SISI en la a tención de las solicitudes. E n 
segundo término, l a autora se o c u p a d e l c o n t e n i d o de los rubros temáticos 
considerados c o m o información reservada o c o n f i d e n c i a l de acuerdo c o n 
los artículos 13, 14 y 18 de la L F T A I P G . Para O r n e l a s , d e f i n i r correctamente 
esta información es de s u m a i m p o r t a n c i a , pues " p o r u n lado , el gob ierno 
federal debe asegurar la transparencia , la rendic ión de cuentas y el ejerci
c io d e l d e r e c h o de c o n o c e r información y, p o r e l o tro , está ob l igado a 
mantener e l secreto en ciertas materias, inc luso p a r a p o d e r actuar eficaz
m e n t e " (p. 114). 

Sergio C o r r a l y Beatr iz Solís a b o r d a n lo relativo al diseño de los meca
nismos de acceso a l a información en el P o d e r Legis lat ivo. E n " L a transpa
renc ia y acceso a l a información d e l P o d e r Legis la t ivo" , muestran u n a gran 
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paradoja , pues " d o n d e la transparencia aún presenta retrasos es precisa
mente e n e l P o d e r que gestó l a L e y y que tanto se esmeró en 'descubr i r ' 
p a r a acotar los subterfugios p o r d o n d e se p u d i e r a resbalar la manif ies ta 
v o l u n t a d d e l Ejecutivo de encarnar en la práctica u n a legislación que, 
c o m o n i n g u n a otra, le habrá de obl igar a enfrentar rigores adminis trat i 
vos y escrupulos idad en sus p r o c e d i m i e n t o s y en todo t ipo de manejos" 
(p. 125). Para estos autores, e l p r o b l e m a p r i n c i p a l se encuentra e n dos as
pectos que i n h i b e n e l e jercicio d e l d e r e c h o que nos o c u p a : e l p r i m e r o se 
refiere a la clasificación de información, pues el reglamento d e l Legis lat i 
vo incluyó nuevas hipótesis de clasificación; e l segundo se refiere a l a ins
tancia responsable de evaluar e l c u m p l i m i e n t o de l a Ley : e l Comité de 
Garantías de Acceso a l a Información y Transparenc ia integrado p o r u n le
gis lador de cada g r u p o p a r l a m e n t a r i o . 

P o r su parte, H u g o C o n c h a Cantú, e n " E l acceso a l a información de 
los poderes judic ia les en México" , anal iza , a par t i r de tres grandes parado
jas, el tema d e l acceso a l a información e n dichos poderes . Para él las tres 
paradojas se der ivan direc tamente de l a naturaleza sui generis d e l P o d e r J u 
d i c i a l . L a p r i m e r a , paradoja operativa, se refiere a la neces idad d e l P o d e r 
J u d i c i a l de i n f o r m a r a la soc iedad sobre los procesos que ut i l iza p a r a c u m 
p l i r su función p r i n c i p a l : l a resolución de confl ictos entre terceros. L a pa
radoja normativa, p o r su parte, se refiere al p a p e l de las judica turas c o m o 
mecanismos últimos de c o n t r o l d e l Estado; es decir , e l acceso a l a i n f o r m a 
c ión d e l P o d e r J u d i c i a l debe plantearse c o m o la falta de mecanismos que 
r e g u l a n la decisión d e l arb i t ro . F i n a l m e n t e , l a paradoja democrática se refie
re a la i n d e p e n d e n c i a que debe guardar el P o d e r J u d i c i a l c o n respecto a 
los otros poderes d e l Estado y c o n relación a los intereses de grupos orga
nizados de l a soc iedad c iv i l . 

E l acceso a la información e n los organismos const i tucionales autóno
mos - e l Instituto F e d e r a l E l e c t o r a l , l a Comisión N a c i o n a l de los D e r e c h o s 
H u m a n o s , l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a de México y e l B a n c o de 
M é x i c o - se anal iza e n e l art ículo de Sergio López Ayllón y Susana C o h é n 
Cats. L o s autores estudian, c o n base e n l a regulación d e l P o d e r Ejecutivo 
Federa l , los alcances y límites de los mecanismos establecidos p o r estos or
ganismos. E l énfasis está puesto e n aspectos inst i tucionales tales c o m o las 
instancias responsables de r e c i b i r y dar trámite a las sol ici tudes, los equiva
lentes a los comités de i n f o r m a c i ó n y la e n t i d a d encargada de vigi lar e l 
c u m p l i m i e n t o y resolver sobre recursos de revisión. Para los autores, l o i m 
portante en e l diseño es asegurar que el órgano responsable de esta última 
func ión sea i n d e p e n d i e n t e de las unidades administrativas que se o c u p a n 
d e atender las sol ic i tudes y de clasif icar la información. E n e l caso de l a 
U N A M y e l B a n c o de M é x i c o esta situación n o se satisface d e l todo , pues sus 
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instancias están a cargo de sólo u n servidor público, lo cua l demer i ta su 
autonomía y objet ividad. E n relación c o n la información reservada y conf i 
denc ia l , la Comisión N a c i o n a l de los Derechos H u m a n o s es la institución 
que muestra u n retroceso mayor, pues su reglamento estableció que la i n 
formación reservada y c o n f i d e n c i a l debe permanecer c o n ese carácter p o r 
u n p e r i o d o de 12 años, s in que m e d i e u n análisis de las razones para esta
blecer d i c h o plazo. 

C o n respecto a la protecc ión de datos personales, e l l i b r o cuenta c o n 
dos artículos que ev idenc ian la neces idad de regular sobre la mater ia e n 
México . A m b o s artículos p o n e n énfasis e n e l valor c o m e r c i a l de los datos 
personales y, de ahí, l a neces idad de regularlos . L o s autores r e c o n o c e n 
que la transferencia de datos personales es u n requis i to sirte qua non para 
e l desarrol lo e c o n ó m i c o de cua lquier país, p o r lo que e l i n t e r c a m b i o debe 
realizarse de f o r m a segura y veraz. 

E l artículo de Gustavo B e l l o presenta u n a serie de p r i n c i p i o s que de
b e n inc luirse e n la L e y de Datos Personales: el procesamiento de los datos 
debe c u m p l i r c o n ciertas condic iones mínimas; d e b e n procesarse de 
acuerdo c o n los propósitos para los que son recabados y, además, debe 
asegurarse su verac idad y protecc ión e n su transmisión. P o r su parte, Car 
los G r e g o r i o , e n su artículo "Protección de datos personales: E u r o p a vs 
Estados U n i d o s " , anal iza las diferencias entre los m o d e l o s e u r o p e o y esta
d o u n i d e n s e de protecc ión a la i n t i m i d a d y plantea u n a disyuntiva i n h e r e n 
te a cua lquier m a r c o j u r í d i c o que p r e t e n d a asegurar e l e jercicio de dos 
derechos fundamenta les : bajo qué circunstancias e l interés público debe 
favorecer e l p r i n c i p i o de p u b l i c i d a d y bajo cuáles supuestos e l interés 
público debe proteger l a i n t i m i d a d de las personas. C o n base e n estas ex
periencias, e l autor a p u n t a los avances y los retos de los marcos jur ídicos 
la t inoamericanos y concluye que, p o r sus semejanzas, estos países debe
rían optar p o r e l m o d e l o e u r o p e o . 

P o r últ imo, e l l i b r o inc luye u n a revisión de l a e x p e r i e n c i a e u r o p e a de 
acceso a l a información, c o n el fin de hacer l u z sobre los posibles prob le 
mas que se presentarán e n la implementac ión de l a L e y e n México . P o r 
el lo , anal iza e l m a r c o legislativo de España, F r a n c i a y P o r t u g a l , países c o n 
u n a tradición j u r í d i c a s imi lar a l a de nuestro país y d o n d e e l acceso a l a i n 
formación h a s ido u n e jercicio co t id iano en los últimos diez años. 

L a p r i n c i p a l v i r t u d d e l l i b r o se refiere a sus autores: l a mayoría de ellos 
son personas que , de u n a u otra m a n e r a , h a n estado vinculadas a las insti
tuciones sobre las que escr iben; y f u e r o n , e n mayor o m e n o r m e d i d a , los 
actores que diseñaron e l m a r c o n o r m a t i v o que regula e l acceso a l a in for 
mación en M é x i c o y los responsables de su inserción e n l a agenda política 
nac iona l . Este h e c h o per se es de u n g r a n valor , pues, a través de su expe-
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r i e n d a , muestran al lector las vicisitudes d e l acceso a la información en el 
país y c o m p a r t e n datos importantes que, sin d u d a , serán insumos de análi
sis posteriores sobre l a mater ia . 

N o obstante, esta v i r t u d se convierte también en su p r i n c i p a l desventa
j a , ya que los autores n o l o g r a n , en l a mayoría de los casos, tomar distan
cia , quitarse sus respectivas "camisetas" y ofrecer al lector u n a visión 
analítica sobre las l imi tac iones de cada u n o de los mode los inst i tucionales 
que presentan. E l único artículo que escapa a esta característica es e l de Ja
vier C o r r a l y Beatr iz Solís, quienes señalan c o n c lar idad las def ic iencias d e l 
esquema de acceso a la información d e l P o d e r Legislat ivo y e x p l i c a n c ó m o 
estas deficiencias r e s p o n d e n , e n gran m e d i d a , a u n a visión burocrát ica 
que todavía perc ibe el acceso a l a información c o m o u n obstáculo en el 
e jercicio d e l p o d e r . 

E n este sentido e l l i b r o es desigual , pues los artículos c u e n t a n c o n con
tenidos analíticos dispares. Se p u e d e dec i r que los trabajos de H u g o C o n 
c h a y de Car los G r e g o r i o son los que apor tan mayores e lementos de 
análisis y los que de me jor m a n e r a subrayan los temas que r e q u i e r e n de 
u n a discusión pública más p r o f u n d a . 

L l a m a la a tención que e l l i b r o o m i t a u n tema que es de la mayor rele
vancia : la organización de los archivos gubernamentales . L a L F T A I P G esta
blece en su artículo 42 que el acceso a l a información se dará únicamente 
e n la f o r m a e n que lo p e r m i t a e l d o c u m e n t o en que se encuentre ; es decir , 
p a r a atender u n a s o l i c i t u d de información, las dependenc ias y entidades 
n o están obligadas a generar documentos . A u n q u e esto responde a crite
rios de e f ic iencia adminis trat iva , n o deja de ser u n incent ivo perverso, 
pues se puede r e c u r r i r a dec larar la inexis tencia de u n d o c u m e n t o c u a n d o 
los sujetos obl igados n o q u i e r a n dar respuesta a sol ici tudes " incómodas" . 
P o r tal razón ? ianregmLatrrorr sobre e l rnarrejo; C o n S e n r a c i ó n y OTgamzarión 
d e los archivos c o b r a u n a i m p o r t a n c i a vital : e n la m e d i d a e n que el Estado 
aproveche las tecnologías apropiadas p a r a operar sus archivos será posible 
asegurar la d i s p o n i b i l i d a d de l a información sol ic i tada p o r los c iudadanos . 
S i b ien algunos autores m e n c i o n a n e l tema de los archivos, h u b i e r a sido 
deseable i n c o r p o r a r u n análisis serio y d o c u m e n t a d o al respecto. 

De cua lquier m a n e r a , e l l i b r o ofrece u n p a n o r a m a bastante a m p l i o so
bre el estado que g u a r d a e l acceso a la información e n México y es ampl ia 
mente i lustrativo e n ese sent ido. N o hay que o lv idar que e l e jercicio de l 
derecho de acceso a l a información e n nuestro país es aún m u y reciente 
- l o s c iudadanos r e a l i z a r o n sus pr imeras solicitudes de información e n j u 
n i o de 2003- , p o r lo que resulta p r e m a t u r o desprender conc lus iones defi 
nitivas sobre e l éxito o e l fracaso d e l acceso a la información e n México 
c o m o política pública. Este l i b r o es, s in d u d a , u n p r i m e r paso p a r a def in ir -
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l o ; s in embargo, los estudios posteriores deberán centrarse en desarrol lar 
u n a metodología que p e r m i t a a p r e h e n d e r de u n a m a n e r a sistemática y ob
je t iva las características d e l m a r c o ins t i tuc ional descrito e n este l i b r o y si 
c o n esas características se l o g r a e l objetivo que persigue la Ley : transparen
tar e l Estado. 

A T Z I M B A B A L T A Z A R M A C Í A S 

T e r r y L y n n K a r l , The Paradox of Plenty: Oü Booms and Petro-States, Estados 
U n i d o s , Univers i ty o f C a l i f o r n i a Press, 1997, 342 p p . 

N a d i e habría p o d i d o sospechar que en 1973 se c imbraría parte de los c i 
mientos económicos de la soc iedad de la posguerra . E l conf l i c to árabe-is-
raelí c o n d u j o a la O P E P a embargar a los aliados israelíes, p r i n c i p a l m e n t e 
Estados U n i d o s y E u r o p a O c c i d e n t a l . L o s países petroleros habían logrado 
finalmente establecer u n m e c a n i s m o de cooperac ión que los llevaría a res
t r i n g i r l a producción y a casi c u a d r u p l i c a r e l prec io de los h i d r o c a r b u r o s . 
Esto tuvo consecuencias insospechadas e n u n sinfín de países y áreas de 
política. Las políticas energéticas c a m b i a r o n hac ia objetivos de e f ic ienc ia y 
segur idad. E l sector energét ico h u b o de reorganizarse y se f o m e n t a r o n 
avances tecnológicos para r e d u c i r l a d e m a n d a de combust ibles p r i m a r i o s . 
E l carbón, la energía nuc lear y l a leña r e c o b r a r o n i m p o r t a n c i a . L o s demás 
sectores industriales también d e b i e r o n reorganizarse p a r a hacer u n uso 
más eficiente de los h i d r o c a r b u r o s . A s i m i s m o , la poblac ión tuvo que adap
tarse a los nuevos precios y trasladar mayor parte de su ingreso al c o n s u m o 
de energía. E n fin, e l m u n d o se ajustó a nuevas c o n d i c i o n e s en las que se 
realizó u n a de las mayores transferencias "pacíficas" de r iqueza , p r i n c i p a l 
mente de los países desarrol lados (mayores i m p o r t a d o r e s de energía) a los 
países en desarrol lo (muchos de ellos productores de e n e r g í a ) . 

E n contraste c o n los i m p o r t a d o r e s , los países exportadores de petró
leo tuvieron mayores recursos a su disposición y mayor p o d e r en el ámbito 
i n t e r n a c i o n a l . Sus gobiernos c o n s i d e r a r o n que tales recursos constituían 
su gran o p o r t u n i d a d p a r a a lcanzar l a tan a n h e l a d a m e t a d e l desarrol lo . 
S i n embargo , después de 20 años de auge pet ro lero , países tan disímiles 
c o m o V e n e z u e l a , E g i p t o , Irán o I n d o n e s i a n o lo h a n l o g r a d o . 

P o r m e d i o d e l análisis deta l lado de V e n e z u e l a , T e r r y L y n n K a r l trata 
de resolver l a parado ja d e l c ó m o y p o r qué la r iqueza pe t ro lera h a l levado 
a ciertas naciones a l a ines tab i l idad e c o n ó m i c a y política. K a r l n o sólo bus
ca expl icar e l caso v e n e z o l a n o , s ino que e labora u n a teoría sobre u n t ipo 


