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LICf,NCIADO
JOSE I\IIGUEL HIDALGO QTJIROA

ABOGAIX} Y NOTARIO
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Licenciado:
CARLOS ANUEL CASTRO TONROY
Jefe de ¡a Un¡dad Asesoía de Tes¡s
Facultad de C¡eÍcias Juridicas y Soc¡ales
U[ivers¡dad de San Ca¡lG9 de Guatema¡a
Su Despacho:

En cumplim¡ento a lo ordenado por esta un¡dad dt¡r fecha catorce de octubre del
año dos mi¡ nueve, he procdido a asesorar elirabaio del bachiller. LOURDES KARINA
BOJ SAAVEDRA, e¡ cual tue iniitulado: "ANAUSIS SOBRE LA ILEGALIDAD EN EL
FUI{CIONAUIEIiTTO DEL SISTEMA DE INFOR ACION EN RED "INFORNET' Y EL
RESPETO AL DERECHO A LA PR'VAC¡DAD, SEGURIDAD Y DIGNIDAD",
respetuosamente me permüo infomar a usted lo s¡gubnte:

1. El trabajo de investigación presenta una temática especial e ¡mportante sobre el

tema desaffollado, puesto que la ¡nvestigación real¡zada es de vital importanc¡a

para aquellos profesiona¡es que t¡enen a su cargo el esludio y anális¡s del

derecho informático.

2. Con la estud¡ante sostuvimos varias reuniones de trabajo, en las cuales fue

suger¡da la bibliografía que en el desarrollo de la presente investigac¡ón se

considera la más adecuada al tema, hab¡éndose consultado i-^xtos doclrinarios,

de autores nac¡onales y extranjeros y páginas de la ¡ntemet, así como tEbajo de

campo, que referen en foma precisa la temática contenida en la investigación

real¡zada, sugerenc¡as qüe fueron aceptadas por la estudiante y apl¡cadas al

trabajo de investigac¡ón señalado.

3. En definit¡va el contenido del trabajo de tes¡s, se ajusta a los rcquerimientos

técn¡cos y científ¡cos con que se debe de cumpl¡r de confomidad a la normat¡va

respectiva, es por aso que a mi criterio se han cumplido con los requ¡sitos



establec¡dos en el artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de

Licenc¡atura en Ciencia Jurídicas y Sociales y del Examen General Púb¡ico.

Además de la metodologia y técnicas de ¡nvest¡gación utilizadas, se comprobó

que fueron las correctas, ya que se ha visto en el resultado de la investigación e¡

conecto desempeño y ut¡lizac¡ón de éstas; De la m¡sma manera la redacc¡ón en

el trabaio de investigación ha sido empleada de manera adecuada, ya que se

enmarca una buena cal¡dad de trabajo.

Para conclu¡r, estimo que el contenido del trabajo de ¡nvest¡gac¡ón const¡tuye un

buen aporte para v¡g¡lar el buen cumpl¡miento de la protección a los derechos de

pr¡vacidad, seguridad y dign¡dad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto resulta

FAVORABLE, a efecto que el presente trabaio

examen público corespond¡ente.

Sin otro part¡cular, me suscr¡bo ateniamente.

procedente emit¡r DICTAi'EN

sea aprobado y discutido en el

43 avenida 3'98 zona 3 de Mixco.
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Atent¡une¡le- p¡se al (a la) LICENCIADO (A) LESBIA Y,ANETH REYES
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LICENCIADA
LESBIA YANETH REYES HERNÁNDEZ

ABOGADA Y NOTARIA
Colegiado 5655

Guatemala, 02 de febrero de 2010

Señorjefe de la Unidad de Asesoría de Tes¡s:

En cumplimiento a lo ordenado por esta unidad con fecha trece de enero
del año dos m¡l diez, en la que se me not¡f¡ca el nombramiento como revisora
de tesis del bach¡ller: LOURDES KARINA BOJ SAAVEDRA, el cual fue
iNtitUIAdO ,'ANÁLISIS SOBRE LA ILEGALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN RED "INFORNET" Y EL RESPETO
AL DERECHO A LA PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y DIGNIDAD", hab¡endo
cumpl¡do con la encomendada tarea, me perm¡to ¡nformar lo sigu¡ente:

1. El trabajo de tesis en su rev¡s¡ón, se estableció que contiene un estudio
doctrinario y jurídico muy amplio sobre los derechos a la privacidad, seguridad
y dignidad de las personas y tamb¡én todo lo relacionado al derecho
informático, ya que este es un derecho nuevo 9 innovador.

2. Los métodos y técn¡cas empleados en la presente ¡nvestigac¡ón son
idóneos, utilizando el método inductivo, deductivo y analltico en donde la
estudiante prev¡o a desarrollar el punto principal, partió de lo general y explicó
algunas inst¡tuc¡ones que son necesarias conocer para así llegar a entender
d¡cho tema, los cuales perm¡tieron a la estudiante la fac¡l¡dad y eficiencia en
cuanto a la recopilación y selecc¡ón de la información para desarrollar el tema
deseado.

3. La estudiante obseÍvó las ¡nstrucciones y recomendaciones hechas en
cuanto a la presentación y desarrollo del m¡smo, ya que sugerí camb¡os de
foma, algunas correcc¡ones de tipo gramat¡cal y de redacc¡ón, m¡smas que
consideré oportunas pa€ una mejor comprensjón del tema abordado, cabe
destacar que la redacción del presente trabajo de tesis es clara, adecuada y
con el léxim jurídico correcto.

4. La estud¡ante al finalizar la presente invest¡gac¡ón real¡zó de una foma
correcta conclus¡ones y recomendaciones ya que concuerdan con el plan y el
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contenido del tema investigado, constituyendo un aporte para la solución del
iema desarrol¡ado.

5. En cuanto a las fuentes b¡bl¡ográficas consultadas son suficientes y
adecuadas para el desarrollo deltema ya que contiene Ia exposición de autores
nacionales y extranjeros así como páginas de la ¡nternet que hacen que el
eontenido del tema sea mas eompleto.

6. En cuanto a!anexo este ¡nd¡ca que ¡a pob,ación guatemalteca no sabe que ei
Sistema de información en red INFORNET, viola sus derechos humanos
respecto de la privacidad, seguridad y dignidad y manifiestan que no existe una
ley que proteja directamente los mismos.

En def¡nit¡va el contenido del trabajo de tesis, se ajusta a los requerim¡entos
técnicos y científicos con que se debe de cumplir de conformidad a la
nomativa respectiva, es por eso que al haberse cumplido con los requisitos
estáblécidos en él ártfculo 32 del Normátivo párá lá Elábórac¡ón de Tes¡s de
Licenc¡atura en C¡enc¡a Jurídicas y Sociales y del Examen General Públ¡co,
procedo a em¡tir DICÍAMEN FAVORABLE, a efeclo que el presente trabejo
sea aprobado y d¡scutido en el examen público correspondiente.

Atentamente,

Avenida refoma 1$70 zona 9, odificio Real Reforma 8o NivelOfc¡na 8 "C', Tel:23618748
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Con vista en los dictámenes que antcceden, se autoriza la Inpresión del habajo de Tesis del

(de la) esrudiante I-OURDES KARINA BOJ SAAVEDRA, IituLado ANÁLISIS SOBRE

LA ILEGALIDAD EN EL FI]NCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

EN RED 'INFORNET" Y EL RESPETO AL DERECI.IO A LA PRIVACIDAD,

SEGURIDAD Y DIGNIDAD. Articulos 31,33 y 34 del Normativo para la elaboración de

Tesis de LiceDciatüra en Cielcias Jurídicas y Sociales y del Examen Pírblico.-
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INTRODUCCIóN

El para qué de la investigación es el motivo de formular un resultado objetivo sobre la

v¡olación de la cual es objeto el ciudadano guatemalteco, actualmente de este s¡stema

de informac¡ón por red, menoscabando y no respetando el ordenamiento juríd¡co

guatemalteco; siendo el Estado de Guatemala, como en muchas problemát¡cas

sociales, incapaz de intervenir y proteger por mandato const¡tuc¡onal a la persona

individual o jurídica.

El objelivo de esta investigación rad¡ca en determ¡nar que, a pesar de las acciones que

se han tomado en contra de este tipo de empresas lucrativas de información, a través

de sislemas de red, s¡guen violentando los derechos de algunas personas ya que, si

bien es c¡erto, existen antecedentes por moros¡dades en créd¡tos o sentencias

condenatorias o absolutor¡as de juzgados, el problema en sí no radica en el récord

cred¡ticio de la persona, s¡no en un primer efecto sobre las posibilidades a un trabajo

que, de alguna manera, perjudican la dignidad.

La hipótesis del presente traba.io de tesis fue conf¡rmada, ya que se establec¡ó que el

sistema de ¡nformac¡ón en red "INFORNET" niega el derecho a la privacidad, seguridad

y d¡gnjdad de las personas, s¡endo ¡legal y violatodo su func¡onam¡ento en el s¡stema

legal guatemalteco.

Guatemala, un país en desarrollo que ha enfrentado en la última década una serie de

camb¡os estructurales en func¡ón de su economía, cultura, política, etc. Dentro de estos

camb¡os estructurales se encuentran los s¡stemas de información; creándose de alguna

manera un sistema de ¡nformac¡ón por red en internet llamado INFORNET; lo cual,

según se indica, perm¡te a empresas privadas en su mayoría, obtener información

acerca de la situación juridica; económ¡ca y social de una persona, ind¡vidual o juríd¡ca,

lo cual viene a desencadenar una ser¡e de efectos que es de suma importancia tratar,

pues v¡olenta de manera ev¡dente los derechos a la privacidad, a la seguridad y a la

d¡gnidad de las personas.

(t
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Esta investigación pretende, principalmente, proveer de elemenlos legales que permitan

establecer que existe actualmente un s¡stema de información por red ¡legal y, contrario

a los princip¡os de dignidad y pr¡vacidad que todas las personas tenemos, por ¡o que su

d¡scusión obl¡ga a detallar las funciones del sistema de informac¡ón mencionado; pues

esto proporc¡onaé los elementos consistentes para ¡nd¡car si se actla en apego a la

leg¡slación o es un sistema que se establece fuera del ordenamiento juríd¡co

guatemalteco.

Este estudio se encuentra d¡v¡dido en cuatro capítulos: En el primero se ¡ncluye lo

referente a las generalidades del sislema de informac¡ón en red, INFORNET, en virtud

de conocer cuál es su función; el segundo trata las caraclerísticas generales y

elementos sobre elderecho a la información y la privacidad, segur¡dad y dign¡dad de las

personas; en el tercero se presenta Io referente a la legislación, tanto nacional como

internac¡onal, sobre el tema de la privac¡dad y la deb¡da protección de datos personales

en los sistemas de ¡nformaciónj un cuarto capítulo lo conforma el anál¡sis legalsobre el

func¡onam¡ento del s¡stema de información en red "INFORNET" y la pos¡b¡e violac¡ón de

dicho func¡onam¡ento en menoscabo de los derechos de la pr¡vac¡dad, seguridad y

dign¡dad.

En el presente trabajo de tesis, para su investigación y desarrollo se utilizó el método

analit¡co, científico y deductivo, así como las fichas bibliográf¡cas, encuestas o

entrevistas.

Sirva esta investigación a la población guatemalteca ya que en ella se desffibe la

ilegal¡dad del funcionamiento del s¡slema de información en red que es de utilidad que

se conozca en v¡rtud que las personas al saberlo podrán defender su derecho de

privacidad, seguridad y dign¡dad.

(i,)
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'1. Generalidades del s¡stema dé información en red 'INFORNET'

1.1 Funciones del sistemá de información en red

Dentro de las funciones y misión del sistema de ¡nfomac¡óñ en red "INFORNET" está

el proveer al comercio, de estud¡os completos y actualizados, de cómodo acceso y

fác¡l interpretación, a bajo costo y alto valor que aumente oportunidades y reduzca el

fiesgo en las operacjones, principalmente cuando se trala de situac¡ones de crédito,

pero no deja fuera del campo antecedentes sobre situac¡ones jurídicas pendientes y

que pueden ser sol¡c¡tadas por d¡st¡ntas empresas con intereses de contratar personal.

Denlro de las funciones del sistema de información en red "INFORNET", a pesar de ser

una empresa constituida en lslas Vírgenes Br¡tánicas, hace accesible la mayor

informac¡ón posible para permit¡r realizar análisis de créditos y otras negociaciones

líc¡tas. El sistema de información en red "INFORNET" es un intermediario en eltraslado

de la información y según su naturaleza no califica a las personas.

En la página de internet www.infornet.com se establece que, "Sus funciones en

Guatemala, se encuentran activas desde hace 12 años, lo cual les otorga según su

"pág¡na de lntemet" la experiencia y la capac¡dad de elaborar los estudios más

completos para personas ¡nd¡viduales y empresas, y ser el servicio más ut¡l¡zado en

Guatemala y con una importante y creciente presencia en el mercado centroamericano,



siendo así qué los servicios dél sistema de ¡nformac¡ón en red'INFORNEI'se ofrecen

para Centroamérica por medio de colaboradores locales.

Dentro del presente punto por las funciones que se ahibuyen a esta empresa y por la

problemát¡ca que más adelante d¡scut¡ré dentro de la presente invest¡gación, es

necesario tamb¡én hacer referencia a la empresa gemela dei sistema de información

en red "INFORNET", la cual se designa con el nombre de Transunión, la cual es su

pag¡na de información sob¡e sus funciones determina que:

Transunión: "Líder global en la adminislración de información crediticia crea ventajas

para m¡llones de personas alrededor del mundo, recolectando, analizando y entregando

información. A las empresas, Transunión les ayuda a mejorar su eflciencia, administrar

el r¡esgo, dism¡nuir costos e incrementar sus ingresos suministrándoles información

completa y herramientas avanzadas para el anális¡s y decisiones de crédito. Para las

personas, Transunión proporciona las henamientas, recursos y educac¡ón para

ayudarles a manejar sus fnanzas personales y alcanzal sus metas. Con estas y otras

iniciat¡vas, Transun¡ón está trabajando para fortalecer economías a nivef mund¡al.

En guatemalaempresaial.blogspot.com. se encontó información sobre Transunión;

Se estableció que fue fundada en 1968, con sede pr¡nc¡pal en Chicago, lllino¡s, Estados

Un¡dos, Transunión emplea más de 4000 personas en más de 30 países en los 6

continentes.

Dentro de otras funciones específicas podemos mencionar claramenie las siguientes:
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lnfomación sobre ciientes morosos en actividades crcd¡tic¡as.

Situación de cualquier persona en relación a litigios o asuntos jurídicos

tr¡bunales.

c. Además proporciona datos generales de las personas, tales como dirccción,

salar¡o, estado civil, propiedades, etc.

1.2. Productos y servicios

El sistema de información en red'INFORNET", como su empresa gemela Transunión,

tiene como servicios para sat¡sfacer los diferentes objetivos e intereses de sus clientes,

ponen a dispos¡ción de las personas varios productos, los cuales actualizan

diariamente, siendo estos los sigu¡entes:

. Estud¡os INFORNET

El producto más solicitado, tiene como finalidad proporcionar estudios con datos

generales, referencias comerciales, jud¡ciales, mercant¡les y de prensa, que

perm¡ten al usuario realizar análisis y evaluaciones en el otorgamiento de

créd¡tos y otras actividades comerciales. Las referencias judic¡ales infoman

sobre demandas, querellas o denunc¡as presentadas, por lo general no reflejan

el resultado de los juic¡os ni desist¡mientos o sobrese¡mientos.

a.

b.



. Estudios prepagados INFORNET

Similar al producto anterior, pero perm¡te a los usuarios de pocos y esporádicos

estudios utilizar los serv¡cios sin realizar un contrato permanente Tienen un

tabla tarifaría para que los clientes puedan ver por la pág¡na el costo de lo que

soliciten y cuanto les cuestan var¡os serv¡c¡os, el cual es asignado en un precio

de la moneda del dólar.

. Esludios balch

El cliente proporciona a INFORNET en un archivo electrón¡co ei listado de

personas ¡ndividuales o juríd¡cas, el listado es devuelto conteniendo los estudios

requeridos en un archivo electrón¡co en el formato diseñado especialmente

conforme los requerimientos establecidos por e¡ cliente.

. Preautor¡zac¡ón de Créditos INFORNET

Desarrollan pre autorizaciones elechónicas en base a los requeimientos o

perf¡les de análisis de riesgos que al cliente le interesan. Este preautorizador

puede ser v¡sto vía lnternet o en los archivos electrónicos que devuelve el

servicio de estud¡os batch.



. System to System

Conexión directa de servidores de clientes al serv¡dor INFORNET para

aplicaciones ad-hoc (host to host).

. Sumlnistro de lnformac¡ón Credit¡c¡a a INFORNET

El publicitar el compoñam¡ento creditic¡o

los s¡guientes benefic¡os:

de sus clientes ofrece principalmente

a) Se conv¡erte en su mejor herram¡enta de cobro, reduc¡endo costos y

esfuezos;

b) Mejora el comportamiento cred¡t¡cio de los deudores;

c) Hace más sanas las carteras de créditos; y

d) Motiva a los demás intermed¡arios f¡nancieros a compartir sus referencias,

ayudando a enriquecer la informac¡ón, lo que perm¡te tomar mejores decisiones

y reducir los riesgos.

Aclualizaciones TNFORNET: Las personas indiv¡duales o jurídicas, en cualquier

momento pueden solic¡tar actualización o ¡ncorporación de sus datos o

referenc¡as, s¡n ningún coslo y s¡n necésidad de contratar a un profesional,

tampoco es necesar¡o presentarse personalmente a las ofcinas de cada país, lá

gest¡ón puede hacerse por teléfono, fax o correo electrónico.



Para la prestación de sus servicios estas empresas gemelas ofrecen e ¡ndican que

éx¡to en los negocios com¡enza con información conf¡able y que es necesario

aprovechar la información integral y análisis avanzados para tomar mejoÍes

dec¡s¡ones, desaÍollar estrategias más rentables y mit¡gar el riesgo. Para ello en su

informac¡ón de la pág¡na de lnternet pone a dispos¡ción una tabla tarifaría, basada en

datos en dólares, que permite ver cuanto cuesta cada se¡v¡c¡o y cuantos serv¡cios por

detem¡nado valor de dinero, al confimar que se solic¡ta un servicio, ellos envlan a un

representante para firmar un contrato de conf¡dencialidad y asi ellos resguardan parte

de su responsabilidad como empresas. D¡cha tabla hasta jun¡o de 2009 es el siguiente:

1.3. Utilidad

Dentro de las util¡dades para las empresas que ofrecen el sistema de información en

red "INFORNET" y TransUnión se encuentÍan las s¡gu¡entes:

1.3.1. Historia de créd¡to

Se pueden tomar mejores decisiones crediticias cuando se comprcnde el nivel de

riesgo que representa un cl¡ente o prospecto, es mejor tomar decisiones a lo ¡argo de¡

c¡clo de v¡da del cliente.

Las h¡storias de créd¡to le sumin¡stran informac¡ón que se puede utilizar para adqu¡r¡r

más clientes, retener los más valiosos y adm¡n¡strar mejor el riesgo.



Q,,, ";La ¡nformación credit¡c¡a del sistema de ¡nformac¡ón en red "INFORNET" y Transunión

es suministrada y compartida por instituciones af¡liadas. Estas entidades están

compromet¡das con mantener datos de alta calidad, entregando con regular¡dad

informac¡ón actual¡zada.

Las Hislorias de Créd¡to del sistema de información en red "INFORNET" y Transunión

suministran información completa. Esto qu¡ere decir que se registran y entregan datos

pos¡tivos y negativos. (La cant¡dad de datos pos¡tivos d¡sponible puede var¡ar según el

mercado). Esto permite una vislón más completa de la historia de crédito de un

consumidor y mejora su capac¡dad para la toma de dec¡siones más objetivas.

Las historias de crédito pueden incluir ¡os siguientes tipos de información:

lnformación acerca del consumidor como número de ident¡ficación tributaria.

nombre y alguna informac¡ón socio-demográf¡ca adicional.

Estado del cl¡ente, una explicación breve acerca de los reclamos que haya

presentado el t¡tular de la información.

H¡storia de cuentas que incluyen el historial de pago del consumidor con los

otorgantes de crédito.

Registros públicos tales como demandas jud¡c¡ales, quiebras y otra información

dispon¡ble de or¡gen público que pudiese afectar la capacidad de pago de sus

clientés. (Los tipos de información específica disponible pueden variar por

mercado).

Huella de consulta, nombre de las empresas afiliadas que han consultado la h¡storia

de crédilo del consum¡dor.
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puede tomar mejores dec¡siones.

prospectos,

La información crediticia es proporcionada por los otorgantes de crédito' clientes del

sistema de información en red "INFORNET" y Transun¡ón. Cada una de estas

instituciones está comprometida con la calidad de los datos que aporta, mediante la

actualización periódica de cada cuenta.

1.3.2. Puntaje cred¡tic¡o o Credit Scor¡ng

El puntaje crediticlo o Credil Scoring es un número que rcpresenta la calidad crediticia

de un consumidor en un momento específico. Los puntajes o scores credit¡cios lo

ayuda a evaluar el riesgo y tomar mejores decisiones

Este puntaje o score de crédito se genera mediante una fórmula matemática que utiliza

datos de comportamiento credit¡c¡o histÓricos del consumidor, para calcular la

posibilidad de ocurrencia de un evento en el futuro, aunque no ¡ndica que

necesariamente un dicho evento vaya a ocunir.

El puntaje o score cleditic¡o puede ayudar a comprender la salud financiera de los

consumidores y tomar dec¡s¡ones más acertadas. También puede ayudar a reduc¡r las

ineficienc¡as asociadas a la subjetiv¡dad, eÍores manuales e información l¡m¡tada EI

puntaje o score credit¡c¡o tamb¡én puede permitir reducir la exposición a determ¡nados

niveles de r¡esgo, cump!¡r con requisitos regulator¡os e ¡ncrcmentar la rentab¡lidad de su

cartera.
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Dispon¡ble ahora en HonduEs, Transunión Score Predictivo permite a los otorgantes

de crédito predecir la posibilidad de que un consumidor entre en mora de más de 90

días en una o más líneas de créd¡to durante los próx¡mos 12 meses. Esto incluye

tarjetas de crédito y préstamos para viv¡enda y automóviles ent¡e otros.

Este Score Pred¡ctivo fue desarrollado por un equ¡po global de analistas

especializados de Transunión util¡zando técn¡cas estadísticas y anális¡s avanzados. El

modelo ha sido val¡dado y ajustado med¡ante pruebas con ¡nstituciones financ¡eras

líderes en e¡ mercado local. Transunión Score Predict¡vo ayuda a automatizar los

procesos y a fac¡litar dec¡s¡ones más acertadas en un menor t¡empo.

S Rev¡sión de Portafolio de Carlera

La revisión del portafolio permite ¡dent¡f¡car de qué manera se distribuye el riesgo

cred¡ticio dentro de un portafo¡io de préstamos y cómo esa d¡stribución puede cambiar

con el t¡empo. Esta revis¡ón implica bás¡camente la evaluac¡ón del comportamiento

crediticio de cada cliente en su cartera. Eslo ¡e permite medir el riesgo que representa

cada cliente del portafolio en ese prec¡so momento, y por lo tanto, la verdadera

dinámica de riesgo subyacente de éstos.

Esto puede ayudar a una mejor administración del r¡esgo ffediticio, mejorar el retorno

de su inversión y desarrollar un portafo¡¡o de productos para sat¡sfacer mejor las

necesidades de sus clientes.

9



El portafolio de cartera es una herramienta vallosa para:

. Manejar las cuentas de clientes, ya que le petmite tomar decisiones oportunas y

sólidas sobre límites de crédito, tasas de interés y téminos de pagos.

. Admin¡strar su portafolio de créd¡tos y estar pend¡ente de cambios en el nivel de

riesgo del m¡smo.

. Valorar el portafol¡o de cartera a través de una evaluación de su desempeño,

logrando así tomar mejores decisiones de compra y venta de cartera, para reducir

posibles pérdidas.

{* Credit scoring a la medida

Los modelos de riesgo fac¡i¡tan la toma de dec¡s¡ones de aprobación o rechazo,

hac¡éndolas sól¡das, seguras y consistentes. Los modelos de scoring a la med¡da para

m¡nimizar la exposición al riesgo mientras se aprovechan al máximo las oportun¡dades.

Los otorganles de crédito también utilizan modelos para ayudar a ¡ncrementar los

ingresos, reduc¡r el ¡ncumplimiento y las pérd¡das, identificar las cuentas más rentables

y tomar decisiones más informadas a Io largo del cic¡o de vida del cliente.

1.3.3. Gestión de cobranzas

M¡entras más se acerca de los deudores, mayor probab¡l¡dad se tiene de recaudar la

cartera de préstamos.

Una gestión de cobranzas rentable comienza con la evaluac!ón de la capacidad de

pago de un deudor, sin embargo, mayor información y conocimiento acerca de las

10
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técnicas avanzadas de anális¡s se puede ayudar a identificar cuáles cuentas tienen

mayor probabilidad de pago y la estrategia más adecuada para gest¡onarlas

Ad¡cionalmente, los servic¡os de ubicac¡ón pueden ayudar a obtener direcc¡ones y

números de teléfono actual¡zados.

1.3.4. Servicios de Mercadeo

Es aprovechár al máximo sus oportunidades de mercadeo en el desaÍanté ambiente de

los negocios de hoy con mejor información.

Se puede incrementar el valor de los cl¡entes que se tiene en la actualidad. Al comb¡nar

datos y anál¡s¡s avanzados, se puede encontt-¿r y lograr oportunidades más rentables y

alcanzar metas. Se pueden desarrollar estrategias que mejoran las relaciones y

construyan f¡del¡dad.

Cuando se sabe más acerca de los clientes se puede desarrollar relac¡ones más

profundas y construir fidelidad. Se puede utilizar histor¡as de créd¡to, puntajes o scores

creditic¡os y demás servic¡os, para un meior manejo del r¡esgo, venta cruzada de

prcduclos y definir estrategias de precios, entre otros.

Se debe de determ¡nar los mercados correctos a los cuales entrar y a planear la

estrateg¡a apropiada.

1l
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Ayuda a los negocios y consumidores en todo el mundo a lograr más beneficio cada

día. Se combinan datos con técnicas de análisis y toma de decisiones, utilizando las

mejores prácticas mundiales para crear soluc¡ones poderosas que ayudan a los

otorgantes de crédito a entender mejor a los consumidores en sus mercados locales

Las formas como se puede ayudar a los negocios a lograr más benef¡c¡o cada día son:

'9 Servicios de ventas y mercadeo

Los negocios se fortalecen cuando comprenden mejor los deseos y necesidades de

sus clientes. Se puede ayudar a desarrollar estrategias e implantar programas que

mejorarán las relac¡ones con ellos y construir f¡delidad al t¡empo que se incrementa la

rentabilidad.

ri' Gest¡ón de fraude e ident¡dad

Cuando las empresas t¡enen un mejor s¡stema de ¡dent¡ficación y manejo de las

ident¡dades se protegen más efic¡entemente a sí mismos y a sus clientes delfraude. Se

puede planear e implantar práct¡cas integrales de prevenc¡ón del fraude y gestión de

¡dentidad. Esto ayuda a reduc¡r las pédidas debido al fraude, a fortalecer la confanza

de los cl¡entes en su marca y a reacc¡onar de manera más rápida y eficaz en el evento

de un incumpl¡miento.

t2



S . Gestión de riesgo

Se combinan datos, técnicás de anál¡sis y toma de dec¡s¡ones con consultoría parE

ayudar a las empresas a tomar decisiones más sól¡das. Esto les ayuda a aprcvechar

mejor las oportunidades y obtener mayor rentabilidad. Adicionalmente, productos para

monitorear el comportamiento de las cuentas pueden idenlificar y antic¡par cambios de

manera proactiva para manejar fluctuaciones en la exposic¡ón al r¡esgo c.ed¡tic¡o.

& Gest¡ón de cobranzas

Es un ccnjunto de técnicas de análisis y tecnologla ai servicio de los otorgantes de

créd¡to para ayudarles a mejorar la efciencia de sus operac¡ones de cobranzas. De

esta manera ellos pueden ubicar deudores y priorizar las cuentas con mayor

probabilidad de pago más fácilmente, y asi mejorar la rentabilidad.

S Cumplim¡ento de las regulaciones

Es la información oportuna y

para ayudar a los clientes

regulaciones.

completa, junto con tecnologías objet¡vas, no sesgadas,

a mejorar sus programas de cumpl¡m¡ento de las

13
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La ¡ndustria automotr¡z en los mercados Iocáles en todo el mundo, puede aprovechar

una ampl¡a gama de datos de vehículos actua¡izada. Esto les ayuda a tomar mejores

dec¡s¡ones acerca del fraude, riesgo, valoración y eficiencia comerc¡al.

1.4. Fiab¡lidad

Debo de mencionár que la fiabilidad con la que cuenta estas empresas, se rige más

que todo a que muchas empresas solic¡tan sus servicios en un punto de v¡sta, pero el

pr¡ncipal punto de vista que me atañe en relac¡ón a mi ¡nvest¡gación es que mucha de

la ¡nfomac¡ón establecida no cuenta realmente con ve¡acidad y aun cuando las

personas solventan sus situac¡ones la problemática sigue para ellos, para eso es

necesario conocer sobre algunos antecedentes de la f¡ab¡l¡dad de estas emprésas en

Guatemala. "El guatemalteco actualmente pasa por una situación económica difíc¡l

como lo es también a nivel mundial"1...

Sobre la fiabilidad de este tipo de empresas debo de mencionar lo que en referencia ha

s¡do la problemática que acaece el s¡stema de informac¡ón en red ,'|NFORNET,,, ante

los órganos del sistema de justic¡a:

En fecha martes ve¡nte de mayo de dos mil tres, en el periódico,,El D¡aio de Hoy,, del

vecino país de El Salvador, en su página informativa ¡ndica que Guatemala cierra base

I Programa de las Nac¡oñes Unidas para el Desarollo (PNUD), lnforne Nacional de Desaarolto Humano,

Guatemala: Desarollo Humano, seguridad yoportunidades, Guatemala, 2002. sle. pág. 2
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de datos de'INFORNET", señalando que una resolución de la Procuraduría de

Derechos Humanos dio p¡e a Ia Fiscalía de Guatemala para poner f¡n a las operaciones

de INFORNET que comerc¡alizaba con la información de millones de salvadoreños.

En resumen la noticia ind¡ca que en Guatemala, INFORNET no opera más y que la

información privada y confidencial de millones de centroamericanos, entre ellos cuatro

millones de salvadoreños, ya no ser¡a vendida, señalando que la F¡scalía de Guatemala

allanó eldía diecinueve de mayo de dos miltres, la sede de la compañfa guatemalteca,

secuestrando todas las computadoras y serv¡dores que le daban vida, en donde

fiscales de EL Salvador de la un¡dad anticorrupción querían verifcar cuantos archivos

de salvadoreños se encontraban ahl.

El punto que a m¡ razón de ser es muy importante mencionar, es que dicha publicac¡ón

ind¡ca que el f¡scal Aquiles Parada, menc¡onó que el allanamiento a INFORNET

fac¡litará la invest¡gac¡ón de muchos delictivos y aseguró también que los datos podrían

haberse utilizado para realizar otro tipo de act¡v¡dades delictivas, como elsecuestro o la

eforsión, cons¡derando esto ú¡t¡mo deb¡do a que este sistema de ¡nformación

proporc¡ona y s¡gue proporc¡onando a cualquier empresa o persona afiliada, todos los

datos generales de las personas.

INFORNET también ofrecía y sigue ofreciendo por med¡o de su empresa gemela

Transunión la información de procesos mercantiles, civiles y penales no solo de

salvadoreños, sino de muchos centroamer¡canos sin dejar de mencionar la cantidad de

guatemaltecos, lo que es extraño es que d¡cho acceso a esa informac¡ón es

confidencial, porque en las dos primeras normativas todo dato es de instancia privada y

15



sólo tienen acceso las partes y n¡nguna otra persona ajena al caso y

normativa hay casos de reserva.

la tercer\k,.,,¡ .j

Dentro de la not¡cia se establece que INFORNET, habia desaparecido del c¡berespacio

y que al intentar ingresar a su página en lnternet se corroboró que está fuera de

servic¡o, pero eso fue en forma temporal ya que pocos días después y luego con la

participación de la empresa gemela Transunión, pusieron a func¡onar nuevamente la

página.

La actitud de dicha emprcsa fue manifestada por la vocera Verónica Nájera' qu¡en

desde un ¡n¡c¡o calif¡có de "v¡olaciones a la empresa' la operación de la F¡scalia

General. Dicha vocera, qu¡en al momento del allanamiento en Guatemala' había

viajado un par de semanas antes a El Salvador ammpañando a func¡onarios de

INFORNET que declararon en la Fiscalía salvadoreña, expl¡có que la empresa ya habia

¡nterpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Constituc¡onalidad guatemalteca y

que dicho recurso se interpuso luego que la Procuraduría de los Derechos Humanos de

Guatemala, rindiera un informe donde se les acusaba de v¡olar la privac¡dad e int¡midad

de las personas. Y que nunca han cometido ningún ilícito y que sólo han recolectado

informac¡ón de carácter público.

El periód¡co, Prensa Libre de Guatemala, en fecha 20 de mayo de 2003, en el áÉa de

nacionales, y por med¡o de la per¡odisüa Claudia Méndez Villaseñor, ¡nforma que

allanan la sede de INFORNET, y que a part¡r del día diecinueve de mayo ei serv¡c¡o de

INFORNET -venta de información personal y jurídica por la web- era ¡rregular.
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Público y Policía Nacional C¡vil, incautaron documentos y equipo de computación con el

propósito de verificar si la compañía incurre en "del¡to informát¡co", siendo así que los

empleados de INFORNET, una empresa que se dedica a recopilar ¡nformac¡ón con

flnes lucrat¡vos, recib¡eron una vis¡ta inesperada. Con orden dé juez competente, la

fiscal, Blanca L¡l¡ Cojulún explicó al personal de la compañía que el "M¡nisterio Publ¡co

efectuaba el operat¡vo a raíz de una publicac¡ón de prensa, y que por ello se llevarían

equipo y documentos que cons¡déraran conven¡entes para sus pesquisas", esto lo

índico en su momento Verónica Nájera, vocera de INFORNET en Guatemala. Se

conoció que la Fiscalía, además del equipo decomisado, también queria la aprehensión

de los trabajadores, pero eljuez competente no accedió a este extremo.

Dicha publicación además hace referenc¡a a la violación delderecho a la privacidad, ya

que de acuerdo con el M¡nisterio Público -MP-, una denuncia de la Procuraduría de los

Derechos Humanos -PDH-, provocó el allanamiento y el decomiso de la ¡nformación. El

14 de mayo de 2003, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales,

resolvió que ¡NFORNET violaba el derecho por injerencia arbitrar¡a e ilegal, "ya que la

empresa no sólo da a conocer datos personales, s¡no que los publ¡ca', fue así como

pid¡ó a las autoridades respect¡vas que se ¡nvestigará, y planteó la denunc¡a.

En la pane respectiva de la publ¡cación Verónica Nájera, vocera de INFORNET ¡nd¡co

que la orden de un juzgado para allanar la compañía en ningún momento especificaba

por qué delito se efectuaba tal acción y que el del¡to de informática tenia varios literales.

Sin embargo, aclaró que el equipo de abogados de la compañía acc¡onará en contra de

17



la resolución de la Procuraduria de los Derechos Humanos, por haber resue

consultar a la parte afectada, ya que INFORNET era una empresa a la cual se le

comp€r el servicio de ¡nformac¡ón personal a través de lnternet.

Una lercera publicac¡ón realizada en prensalibre.com, en fecha 15 de noviembre de

2008, por la periodista Olga López O. ¡nd¡caba que Débora Lucila Velásquez Socoy,

directora de lnformes en Red, S.A. (INFORNET), había sido dejada en libertad por falta

de pruebas, después de que se presentara de manera voluntaria a un juzgado penal'

yelásquez se había presentado al Juzgado Sexto de lnstancia Penal, al enterarse de

que tenía orden de captura por representar a la empresa que presta sewic¡os de

¡nformac¡ón personal, credit¡c¡a yjurídica de los guatemaltecos.

La nota periodística menciona que la Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH)

presentó la denuncia contra Velásquez en la F¡scalía, por considerar que la ¡nformación

que provee viola la int¡midad de las personas. La jueza S¡lv¡a de León manifesló que se

había dejado en libertad a Velásquez porque la Fiscalía no acreditó que ella era

representante de lnformación Públ¡ca.Net, por la cual se g¡ró la orden de captura,

señaló que la defensa presentó documentos que Velásquez representaba a

INFORNET, y que no tenfa ninguna relación con la otra entidad. Añadió que eljuzgado

a su cargo no tenía competenc¡a para conocer ese caso que se clasifica entre los

del¡tos de acción pr¡vada, y que le correspondia al Tribunal Duodécimo Penal. Por esas

razones, De León ordenó archivar el expediente, esta situación la d¡scutiré de foma

profunda en el apartado correspond¡ente sobre la legalidad de este tipo de empresas y

como el m¡smo sistema de just¡cia no es apto para las acciones correspond¡entes.
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fecha 05 de marzo de 2009, en donde se señala que entrará en vigencia la Ley

Acceso a la lnformac¡ón y que esto mod¡ficaría las normas ya que los suscriptores

las empresas que prestan servicios de información que cont¡enen datos personales ya

no tendrían acceso a consultar toda la base de datos, como ocurría hasta la fecha de la

publ¡cación. Según Emilio Larios, ejecutivo de cuentas de la empresa D¡gitación de

Datos que ofrece el servicio de INFORNET, se deberá contar con el consentim¡ento

prev¡o y por escrito del t¡tular de la información para su acceso. Ellos utilizarán este

proced¡miento a partir del 15 de marzo de 2009. El representante legal de la compañía

que contrata INFORNET y la persona de quien se requ¡ere informac¡ón, deberán frmar

un contrato donde autoriza a compart¡r sus datos. Además deberán adjuntar fotocopia

de las cédulas. La med¡da la tomarán con todos sus cl¡entes, ya sean bancos,

emp¡esas de contratación o, f¡nancieras, entre olros.

1.5. Disponibilidad

Dentro de su disponibilidad ofrecen que en tiempos de insegur¡dad jurídica, INFoRNET

ofrece el serv¡c¡o de estud¡os de personas y soc¡edades por ¡nternet, el cual le será de

gran ayuda al empresario al otorgar créditos y contratar personal. El servicio va dirigido

a toda empresa legalmente establecida en Guatemala brindando el mejor de los

servic¡os con diferentes opciones para trabajarlo. Dentro de su disponibilidad informa

que es un servicio dirigido a emprcsas legalmente establecidas en Guatemala el cual

les servirá para estudiar a una persona ¡ndiv¡dual o jurídica antes de darles créditos o

para contraiar personal.

en
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En cuanto a su disponib¡l¡dad sé éncuentra cñ lá página correspond¡eñte las sigui

direcciones para la prestación de sus servicios:

En Guatemala:

INFORMES EN RED, S.A,

24 Calle 347 Zona 1.

Ciudad Guatemala

Tel +(502\ 2412 7M4

Fax +(5O2) 2412 7399

TransUnión

2 C 7-93 2.14

Edif. Las Conchas, Nivel. 5

Guatemala, Guatemala

Teléfono: 22790400

¡nfo@transunion.com. gt

Reparo Mi Crédito

12 Calle 2-04 Zona 9

Edificio Plaza del Sol Local 218

2361-7949 2362-5989

En Hondurus:

INFORMES EN RED, S. DE R,L.

Colonia Lomas del Guüarro Sur entre Avenida Paris y Calle Viena,

Edificio Piaza Azul sto. nivel Oficina 52
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Teguc¡galpa

Te¡éfonos +(504) 231-3192 y +(5O4) 231-3215

En El Salvador:

INFORNET, S,A. DE C.V.

Condomin¡o Metro España, Ed¡fic¡o H, Local2-8,

Avenida España y 13 Calle Oriente

San Salvador

Tel +(503) 2222 6954

I el I F ax + (5O3\ 2222 7 528

En Nicaragual

INFORMES EN RED, S.A,

Altam¡ra D'Este Casa No. 300 a 2 1/2 cuadras al sur de la Vicky

Managua

rel +(5O5) 270 2102

Fax +(505) 270 2945.

1.6. Empresas afiliadas

Entre las empresas que se dedican a vender infomaeión perEonai en Guatemala

destacan las que proporcionan datos referentes a la s¡tuación credit¡c¡a de una persona

se pueden citar: Transunión e INFORNET (24 calle de la zona 4 de la c¡udad de

2t



Guatemala), entre otras, y no podemos olvidar a los bancos y demás instituciones

se prestan para vendar o proporcionar datos a estas y otras empresas.

Buró de crédito para acceder a préstamos, Guatemala carece aún de una legislación

que garantice el uso correcto de las bases de datos de los burós de créd¡to. Los burós

de crédito, son inst¡tuciones intermediarias entre un preslador y un prestamista, estas

organ¡zaciones brindan al prestador un informe detallado de la act¡v¡dad crediticia de la

persona que solicita un préstamo. Transun¡ón es una de esas empresas que

aima@nan el réco¡d crediticio de las personas y liene operaciones en Guatemaia

desde hace cinco años. En Guatemala, Transunión compite con lnformación Públ¡ca,

que no posee un representante legal en el país, y Corporac¡ón de Referencias

Cred¡t¡c¡as, S.A., que se dedica al récord cred¡ticio de microempresas. María Olga

Rehbein, presidenta de Transun¡ón en Lat¡noamérica, expl¡ca que la forma como

obt¡enen los detalles de la vida financiera de las personas es con base en la

reciprocidad, en donde los clientes del buró otorgan voluntariamente el detalle crediticio

de sus consumidores. Andrés Porras, gerente general de Transunión en Guatemala,

man¡fiesta que la empresa está ¡nscr¡ta en el Reg¡stro Mercantil como una sociedad

anónima y detalla que su actividad comercial será exclus¡vamente el buró de crédito.

S¡n embargo, Re¡naldo González, de la Federación Sindical de Empleados Bancados,

adv¡erte que se hace necesaio que la Junta Monetaria regule la operación de estas

compañías con la supervisión de fa Superintendencia de Bancos, para evitar que se le

dé mal uso a las bases de datos. Por su parte, Camen de Bolaños, ejecutiva del banco

Cuscatlán, señala que los banc¡s se ven obl¡gados a emplear este t¡po de servic¡os

t*, ^ ")
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porque es la ún¡ca forma como pueden constatar el réco¡d crediticio de quien solicita

préstamo financiero.

Es muy importante la leg¡slación para el uso de la información personal de las

personas, especialmente la s¡tuación financiera, es legitimo que una empresa desee

referencias de sus clientes a los que les daÉ crédito, pero si alguno de ellos cae en

cualqu¡er tipo de mora que provoque un reporte al buró de créditos, tamb¡én debería

ser obl¡gación de la empresa borrar tal anotación al momento de que esta situación que

dio origen a la mala referencia se solvente, es más en Guatemala, se da el caso que

hasta para un empleo se toman referencias de esta naturaleza, lo que no es razonable

ya que una persona con deudas lo que probablemente neces¡ta para salir de ellas es

un mejor trabajo y un mejor salario. El hacer conc¡encia económica de que el

endeudamiento, es una s¡tuación momentánea de tiempo determ¡nado, debería

justificar la creación de una ley que de acuerdo a la Constitución Política de Guatemala,

corrija este desquicio de transacción económica, es mas constitucionalmenle no se

puede hacer d¡scr¡minación de las personas por razón de su cond¡ción económica.

Otras empresas afiliadas para prestar este t¡po de serv¡cios soni Mercadeo -

contratación del servic¡o: mercadeo@infor.net Admin¡stración - asuntos

admin¡strativos: administracion@infor.net Actualizaciones - modificaciones, reclamos,

nueva info.: actualizaciones@¡nfor.net Referenc¡as - contr¡buc¡ón de referencias

cred¡ticias buenas o malas: referenc¡as@¡nfor.net y http://www.transun¡on.com.ot
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2. Caracterfsticas generales y elementos sobre los derechos a la

privac¡dad, segur¡dad y dignidad

informac¡ón,

2.1. Derecho a la lnformación

Es evidente que la segur¡dad const¡tuye una neces¡dad inenunc¡able para el

desenvolv¡miento de las actividades económicas, el progreso de las comunidades y la

satisfacc¡ón del b¡en común. Y todo se ¡ntegra mediante la búsqueda y obtenc¡ón de la

información ¡mprescindible. El Artículo 19 de la Declanción Un¡versal de Derechos

Humanos, d¡spone que todo ind¡viduo tiene derecho a la libertad de expres¡ón y que

este derecho ¡ncluye el de investigar y recibir informac¡ones y el de difundirlas, sin

limitac¡ón de fronteras y por cualqu¡er medio de expresión. En igual forma se expresa el

Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El derecho de acceso a Ia información pública forma parte de un derecho más amplio

que es el derecho a ¡nformarse o a obtener información. Este cons¡ste en el derecho a

buscaÍ y obtener aquella información que no debe negarse por el Estado, o según el

caso por los particulares. En todos estos supuestos el genérico derecho a ser

¡nformado se conv¡erte en la pretens¡ón jurídica de que sea fac¡litada informac¡ón, lo

que pone en d¡Íecta conexión al sujeto de la pretensión con la fuente o el med¡o que

presumiblemente cont¡ene la información deseada. Esta fuente o medio puede

suministrar la informac¡ón poniéndola a disposición del interesado una vez que este la
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¡mpidiendo que el ¡nteresado en ella se informe por si mismo.

Manuel Martínez Bargueno, los ha calificado como derechos de tercera generación. El

autor español diferencia el derecho a saber del derecho a la ¡nformac¡ón. 'El primero

consiste en conocer y comprender los trámites admin¡strativos complejos que a

menudo dan la ¡mpres¡ón de situar al ciudadano en medio de un laber¡nto, dentro de

una espesa selva de la que no puede sal¡r indemne. El segundo es el derecho a la

informac¡ón, sin el derecho sin el cual los c¡udadanos no podrlan defender sus otros

restantes derechos ni controlar el func¡onam¡ento de la Adm¡n¡strac¡ón al no disponer

de los elementos de informac¡ón necesarios"7...

El derecho de acceso a la información pública ha tenido un amplio desarrollo en el

derecho comparado. En el Derecho Constituc¡onal Comparado lo encontramos

expresamente mencionado en las constituc¡ones de Brasil (art. 5' numeral XXXlll),

Perú (art. 5" inc.5), España (art. 105 inc. b), Fil¡pinas (Sección 7), la Federación Rusa

(art. 24), y Sudáfrica (art. 32), entre otras.

La ¡nformación es un eleménto impresc¡nd¡ble en el desarrollo del ser humano, ya que

aporta elementos para que éste pueda or¡entar su acción en la sociedad. Los

antecedentes del derecho a la ¡nformac¡ón datan de finales del siglo Xvlll, al romperse

la trad¡c¡ón de todos los s¡stemas jurídicos anteriores y determinar que todos los

hombres tienen iguales derechos- anter¡ores a las const¡tuc¡ones estatales -como los

de la libertad de expresión y libertad de prensa--. A part¡r de las revoluc¡ones liberales

7 ManuelMartfnez Eargueno. La información y elderecho. Penl. 2001. s/e Pág. 21
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aparece la idea de que la d¡fusión de información, es un derecho del hombre y una

libertad que emp¡eza a configurarse como el fundamento de un nuevo orden juríd¡co de

la ¡nformac¡ón. La Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de V¡rginia (1776), la

más representativa de los nuevos estados de Norteamérica, serv¡rá de modelo y

antecedente de lo recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del

C¡udadano, testimon¡o de ¡a Revolución Francesa.

La difus¡ón de ¡nfomac¡ón (escr¡b¡r, ¡mprimir y publ¡car) es cons¡derada como una

libertad del ser humano y al Estado le corresponde reconocerla"s.-. En este sent¡do, hay

que advertir que se habla de libertad y no de derecho, denominando el derecho por su

forma de manifestac¡ón públ¡ca. Se pone mucho énfasis tamb¡én en la difusión de ideas

polit¡cas, y este origen de la libertad de expresión y de información común, ha hecho la

frontera de separación se confunda y se ponga el acento en los lÍm¡tes de estos

derechos y en la responsabil¡dad juríd¡ca y c¡udadana.

Ernesto Villanueva, mexicano, m¡embro de la Asociación lberoamericana de Derecho a

la lnformac¡ón y la Comunicación trabaja desde var¡as def¡niciones, pero a mi criterio la

mas completa es la siguiente: 'Disciplina rec¡ente que forma parte del Derecho Públ¡co

y que t¡ene por objeto el estudio del Derecho a la lntormac¡ón, es dec¡r, al conjunto de

las normas juridicas que regulan la relación entre el Estado, los med¡os y la soc¡edad, a

través de la informac¡ón"e...

Entre f¡nes del siglo Xvlll y la mitad del s¡glo xx estos princ,p¡os se van desanollando,

sobre todo a partir de 1850, deb¡do al desarrollo tecnológico que permite la aparición de

3 José María Desantes Guanter. Hac¡a una h¡storia del derecho a la información. Quito, Ecuador,2006.

Pá9.22
s Emesto Villanueva. Derecho a la i¡formacion y Comunicación. s/e. Pág. 12
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la prensa popular diaria al surgim¡ento de las primeras empresas periodist¡cas, la

mayor amplitud de contenidos publ¡cados, elcrecimiento de las agenc¡as de not¡c¡as, la

redacción de los pr¡meros códigos ét¡cos de la profesión y la creciente tensión entre

medios y gobiernos, todo ello planteando la activ¡dad per¡odistica como un trabaio que

requ¡ere una cierta autonomía y l¡bertad que va profesionalizándose. En 1948, las

Naciones Un¡das proclamaron la Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos, que

en su artículo 19 reconoce el derecho a la información como un derecho humano. Tal

declaración (conviene aclarar que es un documento político y no un instrumento jurídico

¡nternac¡onal) recono@ la l¡bertad de informaciÓn bajo una perspectiva íntegral, ya que

de acuerdo a un estudio de la UNESCO: Mientras la comunicación ¡nterpeBonal fue la

ún¡ca forma de comunicación humana, el derecho a la libertad de opinión era el único

derecho a la comunicación.

Sigu¡endo la def¡nición de Ernesto V¡llanueva, el derecho a la inlormación es el obieto

de estudio del derecho de la información, entendido éste como la "rama del derecho

público que tiene por objeto el estudio de normas jurídicas qüe regulan las relaciones

entre Estado, medios y sociedad, así como los alcances y los límites del ejerc¡cio de las

libertades de expres¡ón y de ¡nformación y el derecho a la ¡nformación a través de

cualquier medio". Es, por tanto, una rama en fomación de la cienc¡a del derecho en

busca de su autonomía respecto de las ramas clásicas de la c¡encia iuldica. En la

actual¡dad, de acuerdo con los espec¡alistas en el tema, se han val¡dado nuevas figuras

iurídicas vinculadas a las libertades de información y expresión en instrumentos del

derecho susceptibles de contr¡buir a mater¡alizar el objeto de las libertades

¡nformat¡vas. Existe una noc¡ón ¡ntegradora del derecho a la ¡nformac¡ón en cuyo
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signif¡cado convergen los distintos derechos y libertades que dan sent¡do a la acción

informativa. Por un lado se incluyen las propias libertades de expres¡ón e información y

por olro se encuentran el derecho de Habeas Data o autodeterm¡nac¡ón informativa, el

secreto profesional, la cláusula de concienc¡a de los period¡stas, el derecho de réplica,

el derecho de autor del trabajo periodístico y el derecho de acceso a la ¡nformac¡ón

pública, éste últ¡mo entend¡do como el derecho a la informac¡ón en su sentido estr¡cto,

princ¡pio común y pr¡oritario en un estado democrál¡co.

El derecho a la infomación se fundamenta como derecho humano, el derecho de

acceso tiene un fundamento político: la salvaguarda y garantía del Estado Democrático.

La public¡dad de la informac¡ón es una cond¡ción para el eiercicio pleno de la

ciudadanía (ciudadano como gobernado, como usuario y como público) y contribuye a

fomentar el princip¡o de seguridad juríd¡ca y leg¡tim¡dad democráica (permite conocer

las reglas deljuego).

El derecho a la informac¡ón t¡ene una naturaleza profundamente social. Algunos

espec¡al¡stas "sostienen que no ex¡sten conceptos de val¡dez un¡versal sobre las

d¡st¡ntas ¡nstituciones juríd¡cas en el ámbito del derecho a la información"10... Existen

muy pocos textos espec¡alízados de consulta en lo que respecta al Derecho de la

lnformación como discipl¡na; más bien los esfuezos jurídicos se han v¡sto volcados

hac¡a el Derecho a la lnformac¡ón, justamente por tratarse de regulac¡ones

constitucionales rec¡entes.

El acceso a la informac¡ón es una instancia necesar¡a para la participación ciudadana y

la protección de los derechos c¡viles, dado que sin ¡nfomac¡ón adecuada, oportuna y

10 Velarde Marfa Elena, Derecho a Ia lnformación en las Relac¡ones lnternacionales , Tes¡s para optar el

grado de Doctora en C¡enc¡as lntemacionales, Univers¡dad Centra¡ del Ecuador, Quito, 2006. Pá9. 7
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veraz, la soc¡edad difíc¡lmente se encuentre en mnd¡ciones óptimas pala participar

la toma de decisiones públicas. A efecto de lo anterior ha surg¡do la neces¡dad de

utilizarla de manera rac¡onal y productiva en benef¡cio del individuo y de la comunidad

¡ncorporando reglas que buscan garant¡zar el ejerc¡cio efectivo de este derecho, pero

debe de conlemplarse limitaciones específ¡cas del ejercic¡o del derecho a la

información, tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y a la

sociedad, puesto que el ejerc¡c¡o de ese derecho no debe menoscabar la moral, los

derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intim¡dad de

éste, en su fam¡lia y decoro; así como tampoco puede provocar algún del¡to o perturbar

el orden públ¡co.

Algunos ent¡enden que la información es la habil¡dad natural que tienen todos los

hombÍes hacia el conoc¡m¡ento, de discernir y de reflex¡onar sobre lo que sucede a su

alrededor; poner en forma11, como así lo ha dicho el Prof. Desantes.

lgualmente, otros entienden que la ¡nformación es la hab¡l¡dad y la facultad moral de

todos los hombres para ¡ndagar, inquirir, acopiar hechos y datos de cualqu¡er

naturaleza para meditar, especular o recapac¡tar sobre ellos y con la posib¡lidad de

divulgarlos, mostrarlos o publicarlos a través de los medios que estén a su a¡cance.

Todas estas libertades están tan profundamente vinculadas entre sí, que si produjese

la trasgresión de cualesquiera de ellas, impl¡caría inelud¡blemente la infracción

correlat¡va de las demás libertades.

1r Desantes Guanter, José Mar¡a'Et¡ca, el derecho y el deber de informal, Publicación de la Un¡versidad

Femén¡na del Sagrado Corazón, Colección Ensayos en Comunicación, Lima 1999, Pá9. 2l
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*,.,,,^. ";Pero, la libertad de información impl¡ca, también, que unos t¡enen la

revelar y pata daÍ a conocer datos, hechos y opiniones; y que

s¡multáneamente, la libertad para recib¡rlos. Es dec¡r, entrañan libertad

libertad para

otros tienen,

para discutir,

para responder y repl¡car todos aquellos ínfomes e ideas; ya que son l¡bertades que

van en un sentido y en retorno. Y dec¡mos "que unos tienen la libertad... pa.a dar a

conocer y que otros tienen... libertad para recibir...", y no afimamos que Ia l¡bertad de

uno abarca exig¡r u obl¡gar del otro la ¡nformación. Y reiteramos que es libertad y no

obligación; o sea que es un atribulo para informar o no.

Es importante resaltar que es libertad; es decir, a que es una opc¡ón del transm¡sor de

las ideas para ac{uar o no, pues se ha defend¡do en más dé una opodun¡dad un

supuesto derecho de la ciudadanía a ex¡gir informac¡ón de fuentes privadas y que estas

sean reveladas. Ta¡ derecho que tendría la c¡udadania como sujeto act¡vo deb¡era

suponer a alguien como sujeto pasivo de tal derecho y, por lo tanto, ese "algu¡en"

obl¡gado a dar la info¡mac¡ón. Y, si así fuera ¿quién o quiénes serían los sujetos

pasivos de la informac¡ón? ¿Serían los med¡os de d¡fusión o serían, acaso, los

period¡stas los obl¡gados a dar la ¡nformación?.

Entre los académicos que sostienen la tesis que debe existir un "alguien" constreñido a

dar la información, podemos mencionar al profesor Desantes, quien ha afirmado que:

S¡ toda persona t¡ene derecho a la ¡nformación, alguien t¡ene el deber de satisfacerlo.

Ese alguien se ext¡ende a todo el que d¡funde mensajes, pues no se refiere tan solo al

que, s¡no que se ext¡ende al como, a su calidad y excelencia. Pero incide de modo más

directo en los profesionales de la infomac¡ón y en las empresas informat¡vas. Unos y

31



otras no informan en virtud de un derecho, s¡no en cumpl¡miento de un deber12...

parecer que obv¡amente no está exenlo de ardua controversia y del

respetuosamente d¡sent¡mos.

Otros autores advierten por el contrario que: el derecho a informar a otro son derechos

humanos subjetivos que otorgan libertad al indiv¡duo para que si quiere ¡nformar,

informe, sobre lo que considere relevante. Es un derecho de status negativo que

pertenece a la categoría de aquellos que otorgan libertades sin generar obligac¡ones

positivas en otros13...

Los tratados internac¡onales reconocen al sujeto pasivo como el verdadero titular de la

información. Para él se da la infomación y a él van dirig¡dos los mensaies informaiivos.

Los otros suietos del proceso informativo, c¡mo son las empresas per¡odísticas y sus

profesionales, se constituyen en los intermed¡arios de la información.

De ahí que la tarea del per¡od¡sta sea, ante todo, la de intermed¡ar. Su tarea es una

tarea al público. Sus privilegios profesionales, como es la protecc¡ón de las fuentes y el

derecho a acceder a la ¡nformación, son percibidos como priv¡leg¡os ejercidos en

administración.

Frente a la tes¡s de la existencia de un "alguien" obligado, no se encuentra en ningún

texto legal fundamento para argü¡r sobre un eventual derecho a exigir informac¡ón de

fuentes privadas, puesto que quienes posean la ¡nformac¡ón tienen la libertad y, por

consiguiente, el derecho a reve¡arla o el derccho a mantenerla en pr¡vacidad o en

12 Desantes Guanter, José Maria 'El derecho y el deber de informaf, Publicac¡ón de Ia Universidad

Femenina del Saqrado Corazón, Colección Ensayos en Comunic¿c¡ón, L¡ma 1999, Pá9. 35

13 Osorio Meléndez, A. Hugo "Políticas de Información y Derecho. Estudio Comparat¡vo", Universidad

¡¿letropolitana de Cieñcias de la Educación, lmprcsos Univers¡taria, Chile 1997, Págs. 54 y 55
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reserva. Eso hace que nadie pueda exigir del otro o de un terce¡o que le ¡nfome, o que

le transmita la infomación o, mejor dicho, que se obligue a comun¡carlo.

En conclusión, la libertad de información es una facultad moral y juríd¡ca que le asiste a

todos los hombres para investigar, conocer y dar a conocer hechos u opin¡ones de toda

naturaleza y por cualquier med¡o que esté a su alcance. Y es, esencialmente, una

facultad de todos los seres humanos, pues descansa en los principios de igualdad y

oportunidad.

Residiendo en ella, entonces, esta suerte de facultades, atribuc¡ones y obl¡gaciones,

tanto para los sujetos act¡vos como para los sujetos pasivos de la ¡nfomac¡ón,

igualmente es fuente dinám¡ca de y para el derecho.

Al igual que en la l¡bertad de infomac¡ón, la noción del derecho a la informac¡ón

siempre es motivo de debate por los especialistas. De ahí que los autores consultados

no co¡ncidan sobre qué debe entenderse por derecho a la infomac¡ón. La cuest¡ón por

detem¡nar la materia que corresponde al derecho a la informac¡ón se presenta

esp¡nosa cuando existen posiciones liberales que se encuentran en una pemanente

pugna mn aquellos enfoques politicamente ¡nteresados en controlar la informac¡ón y

otros derechos colaterales como puede ser el derecho a la libertad de prensa, el

derecho a la libertad de expres¡ón y de opinión, el derecho a la comunicación, etc.

No obstante las d¡f¡cultades que plantea fijar exactamente la materia que le ¡ncumbe al

derecho a la información, algunos hacen una detallada relación de derechos que son

inherentes a esa disciplina, como es el caso de Sean Mc Bride quien, en un lnforme de

la Com¡s¡ón lnlemacional sobre problemas de la comun¡cac¡ón, precisaba que el objeto

de ese derecho se base en tres grandes bases las cuales son: 'a. El derecho a saber;
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es decir, a ser informado y a buscar libremente cualquier informac¡ón que se

obteneÍ, con respeto a los demás derechos; b. El derecho del ¡nd¡v¡duo a transmit¡r a

los demás la verdad, tal como la mnc¡be, con sus l¡mitantes; c. El derecho a discut¡r. A

estos derechos fundamentales procede añadir el derecho al respeto a la vida pr¡vada.

Por su parte, el profesor Fernández Bogado, durante su disertación en el Seminario

"Derecho de Acceso a la lnformac¡ón Privada"15..., advertía tres formas en la que se

desenvuelve el dei'echo a la información, a saber: a. Un derecho de informar; b. Un

derecho a ser informado; y, además, agregaba una tercera: un derecho a la reserva de

la ¡nformación que poseen terceros. Adición conceptual que, tampoco, se encuentra

exenta de polémica.

C¡ertamente los espacios donde se desenvuelve el derecho a la información son, a

veces, imprecisos porque se relaciona y se entrelaza con otros derechos, s¡n los cuales

sólo seria un ideal ¡nalcanzable, por ello es que con estos reflex¡ones sólo pretendemos

colaborar a puntualizar esta rama del Derecho. Ello se debe a que esta d¡sc¡plina es

comparat¡vamente novedosa en el campo de las c¡encias juríd¡cas. Y ello es producto

del espectacular desarrollo notado en la tecnología de las comun¡caciones y, por ende,

en las informaciones.

'n Mc &ide, Sean "Un solo mundo, voces múlt¡p¡es. Comun¡cación e ¡nformación en nuestro tiempo',

lnfome de la Com¡s¡ón lnternac¡onal sobre problemas de la comunicación, Fondo de Cultura Económica,

México, UNESCO, Paris 1980. Citado por A. Hugo Osorio Meléndez "Polític¿s de lnfomación y Derecho.

Estudio Comparat¡vo", Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educac¡ón, lmpresos Universitar¡a,

Chile 1997, Pás. 68
15 Ben¡amin Fernáñdez Bogado. Seminar¡o "Derecho de Acceso a la lnfoffiac¡ón Privada" ofrecido en la

Universidad de Occ¡dente, c¡udad de Mazatlán, México, Sept¡embre 2002
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El derecho a la informac¡ón va adquiriendo su espac¡o luego del empuje para lograr su

tolal reconocim¡ento @mo derecho humano, plasmando el concepto de derecho a la

¡nformación como derecho a ac@der a los datos, tanto como para la libertad de

buscarlos, de indagar, de inqu¡rir, de acopiar mmo para recogerlos y divulgarlos y

publicarlos. A part¡r de esa regla un¡versal, enton@s, se marca un nuevo punto de vista

del derecho a la informac¡ón: la libertad a investigar, a recib¡r informaciones, de

d¡fundirlas y, como tal, optar por rechazarlas o negarse a ellas y, finalmente, el de

emplear cualquier medio para propagarlas.

De todo ello podemos colegir que la informac¡ón comprende los tres s¡guientes

aspectos: primero, es una libertad de inteÍcambio en una vía y en otrai segundo, es una

libertad que gozan todos los seres humanos s¡n distinc¡ón de fronteras; y, tercero, es

una libertad subordinada a otros preceptos. De estas ideas se concluye, enton@s, que

la libertad de ¡nfomación:

a. Es un derecho de "doble vía';

b. Es un derecho universal; y,

c. Es un derecho l¡mitado.

a. Elderecho de "doble vía"

Los autores coinciden en señalar que en el derecho a la informac¡ón coexisten dos

derechos. Concune una actitud pasiva de los ind¡viduos, por un lado, a recibir toda

clase de información libremente y, simultáneamente, una actitud activa de poder
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brindarlá á olros. E, igualmente, una actitud activa de podér "investigár"

¡nformaciones e ¡deas de toda índole".

y "o uscar-tv{*g9

Esa interacc¡ón entre los derechos a informar y el derecho a ser informados es una de

las versiones más complejas e interesantes en las relac¡ones contemporáneas.

"Algunos especialistas"ll ... llaman a esta concepc¡ón de la informac¡ón un derecho de

"doble vía'' Perc, cabe añadir, como lo hace Mc Bride, "el derecho al respeto a la vida

privada" como parte del objeto del derecho a !a informac¡ón, o ¿debe reconocerse,

como lo formula el Prof. Fernández, un "derecho a la reserva de la ¡nformac¡ón" como

una tercera forma en que se desenvuelve el derecho a la ¡nformac¡ón? Es decir, ¿es el

respeto a la vida privada y es el derecho a que se mantenga reserva, categorías del

derecho a la información?

Ciertamente estos aspectos se encuentran ínt¡mamente relac¡onados con el delecho a

la informac¡ón; pero, en nuestra opinión, son límites que se fijan desde el campo de

otros derechos. Es decir, la protección o la reserva de la información son categorías

que conesponden a otros derechos indiüduales, como pueden ser la intim¡dad, el

honor, la reputación, la ¡dentidad de las personas o a los derechos colect¡vos, o como

pueden ser la seguridad nac¡onal, el orden público o la salud o la moral públ¡cas, entre

otros.

Por consigu¡ente, en los supuestos antes descr¡tos lo que se ampara son aquellos

derechos que se relac¡onan más profundamente con el individuo o lo que se protege

son otros valores que incumben a toda la comunidad y no son amparos del derecho a

la información.

11 Herrán, Maria Tercsa y Javier Darío Reskepo "Ética para periodistas", 2da. ed¡ción aumentada,

Editores Tercer Mundo, Sañtafé de Bogotá 1998, Pá9. 128.
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De tal manera, la reserva de informac¡ón no constituye propiamente una categoría de\*r, . I
protección del derecho a la información s¡no, por el contrar¡o, de la protección de otros

derechos indiv¡duales fundamentales y objeto de ellos. De ahí que, de compelerse a

entregar información cuando se ampara la reserva, ¿se violaría, acaso, la libertad de

información o más bien se v¡olaría el derecho a la int¡midad o al honor o a la imagen?

El supuesto de la l¡bertad de información, entonces, se cumple dando la información o

reservándosela, pero no es una tercem forma en que ella se desenvuelve. Sigue

siendo un "derecho b¡céfalo", ya que se manif¡esta sólo en dos formas: una pas¡va, por

un lado, a rec¡bir toda clase de información libremente y, simultáneamente, una activa

de poder brindarla a otros.

b. La universalización de la información

como consecuencia de lo anterior. se reconoce la universal¡zación del derecho a la

información para todos los individuos y, como tal, el d¡sfrute de esta l¡bertad a toda

persona y por cualquier med¡o y s¡n límites geográficos; es decir, la facultad de

extender tal derecho de un lugar a otro sin consideración de fronteras y, por supuesto a

otros países y empleando cualqu¡er forma, sea oral o sea escrita, dispon¡ble para ello.

La nít¡da enunciac¡ón de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los otros

tratados acerca de que 'todo individuo' es portador del derecho a la infomac¡ón por el

mero hecho de que existe, es una reafirmación que la informac¡ón no es un derecho

que surge por la conces¡ón del Estado, sino del príst¡no derecho que le asiste a todo

individuo y que le son ¡nherentes por el sólo mérito de ex¡stir. La libertad de ejercer la

¡nformación existe frente al Esiado, y está protegida directa y subjetivamente por éste
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encuentra directamente protegida por el Estado; y, a la uez, los individuos t¡enen el

derecho subjet¡vo de exigirle al Estado para que no se les ¡mpida la potestad para

ejercerlo.

Y, como derecho humano que es la ¡nformación no puede estar sujeto a l¡mitac¡ones

por cuest¡ones geográf¡cas. El derecho humano nace con el individuo y se traslada

donde él vaya. Nadie debe impedir que el ser humano no tenga "derecho a rec¡bir

¡nformaciones y op¡n¡ones, y el de d¡fundirlas" por el hecho de ubicarse

geográficamente en un lugar distinto. Siendo un derecho universal no debe estar

restringido por trasladarse de un lugar a otro.

Sin embargo, un primer problema observado con la universal¡zac¡ón del derecho a la

¡nformación rad¡ca cuando los Estados no ¡ncorporan dentro de su ordenamiento

jurídico interno los enunciados a que se contrae la Declarac¡ón Universal de Derechos

Humanos, n¡ manifiestan rotundamente su adhérencia a los tratados ¡ntetnac¡onales

sobre derechos humanos como tampoco el respeto a sus postulados.

Un segundo problema con la un¡versal¡zac¡ón del derecho a la ¡nformac¡ón se advierte

en aquellos Estados donde ex¡sten regímenes de concesiones --en especial de canales

y lineas aud¡ov¡suales- que otorga el Estado, así como expresas proh¡bic¡ones o

limitaciones que se imponen a los extranjeros para tener propiedad en el patrimon¡o de

las compañías de prensa o de tener la direcc¡ón per¡odística en empresas de

radiodifusión o estaciones de televisión.

El indiv¡duo tiene una dualidad: es parte de un grupo social y es separado de é1. El

individuo mmo parte del grupo soc¡al, se halla subordinado a los cond¡c¡onam¡entos
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emanados de su entorno social; es decir, sujeto a los condicionamientos en su relación

con las demás personas.

"Con ello se indica que las personas, por el sólo mér¡to de ser parte de un entorno

soc¡al, se mueven dentro de un vínculo de factores; y, entre ellos, los factores

culturales, asumen una categoría especial en la soc¡edad; pues el derecho a la

información se ub¡ca en la categoría de los derechos humanos soc¡ales y, por ende,

sujeto a ciertas formas de cond¡cionamientos impuestas por la sociedad-17...

La indiv¡dual¡dad de las personas es tan importante como su entorno soc¡al. Los

hombres no discurren en esta v¡da como seres aislados, sino en una permanente

relación con los demás y, como tal imponiéndose condic¡ones. Es dec¡r, las personas

van impon¡endo condicionamientos paÍa mantener intacta sus ind¡v¡dualidades y'

simultáneamente, la sociedad va dictando tamb¡én sus condicionam¡entos para

mantener sus relac¡ones con éstos-

c. Las l¡m¡lac¡ones de la infomación

La libertad de ¡nformac¡ón es natural y fundamental para el set humano e, incluso,

puede dec¡rse que es inv¡olable; pero no es absoluto. En efecto, la l¡bertad de

información está sujeta a restr¡cciones cuando choca con otros derechos que suponen

una mayor protección; y, en la generalidad de los académ¡cos y espec¡alistas

enfáticamente co¡nciden en las l¡mitaciones del derecho a la ¡nformac¡ón.

17 Téllez, Julio. Derecho lnfoñativo "sistematización y consolklación del derecho legislación y el manejo

de la ¡nformacióñ en la era del conoc¡miento", Editor¡al Reudal, Méx¡co, '1996. Ed¡torial Gran¡ca Pá9. 23
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Concuerda en ello, el Prof. Rodríguez Villafañe, quien ha sostenido que "si b¡en el

derecho a la información ocupa un lugar de privilegio en los derechos esenc¡ales a

cuidar, el mismo no es absoluto, puesto que no puede extenderse en detrimento de la

necesaria armonía que debe guardar con los restantes derechos constitucionales"lE...

De la lectura de los textos internacionales se puede colegir, en pr¡mer lugar, que unos

derechos humanos son más importantes que otros. Si la ¡nformación afecta, por

ejemplo, la reputac¡ón de otros, como es el derecho al honor o la segur¡dad nacional,

impl¡ca que estos derechos son más próx¡mos al ind¡v¡duo o son indispensables para la

conv¡vencia en paz y están ¡nexcusablemente más protegidos por la comunidad.

Los derechos humanos que se hayan v¡nculados a la propia ex¡stencia del individuo o

que son neceaarios para el orden público y que son irrenunciables por ser

fundamenlales para el desarrollo del individuo o para la convivenc¡a en sociedad, son

más protegidos que otros.

De esta manera, la diferenc¡a existente entre unos derechos humanos que son más

proteg¡dos que otros radica en que unos son inalienables y otros pueden ser

renunciables. De ahí que, y en ese orden, el primer derecho ¡nal¡enable de la persona

sea el derecho a la v¡da y de este reconocimiento, por supuesto, se derivan los demás

derechos humanos. Pero la comprobación de este derecho ¡na¡ienable y fundamenial

no sólo es tener derecho a existir, sino además a que esta ex¡stencia sea noble y

digna. A part¡r de ahí se ejercen aquellos derechos como a vivir en libertad, a tener

13 Rodrlguez Villafañe, Miguel Julio 'Derecho a la intormación y confictos 6on otros derechos humanos

en Argent¡na'- En 'Los deréchos de ¡a informac¡ón y de la comunicác¡én. PanoEma General", Asociación

Iberoameric€na del Derecho a Ia lnformacón y de Ia Comunicación -AIDIC y la Fundación Konrád

Adenauer, Bogotá 2002, Pá9. 45
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intimidad y a tener dign¡dad y honor, que se imponen de manera total sobre

derechos. Así que el derecho a tener una vida d¡gna pr¡ma, por ejemplo, sobre el

derecho a difund¡r una informac¡ón, puesto que los derechos a vivir en libertad, a tener

intim¡dad y a tener honor están íntimamente relacionados con la existenc¡a misma y al

crecim¡ento inter¡or.

Por tanto, el principio de la difus¡ón de una informac¡ón debe ceder ante otro derecho

nalural como el derecho al honor o elderecho a la buena imagen o la reputac¡ón de las

personas. El suieto act¡vo de la ¡nformac¡ón, entonces, debe valorar si prevalec€ el

derecho a d¡fundir la ¡nformac¡ón a otro derecho natural concurrente que necesita ser

más respetado. El sujeto act¡vo cumple su derecho, y eventualmente su deber, de

d¡fund¡r un mensaie si prima el derecho a la información; pero del mismo modo se

cumple cuando no difunde un mensaje si esta difusión lesiona un derecho que exige

una mayor protección que comun¡carlo. El sujeto activo de la ¡nformación, por ello,

debe tener claro los criter¡os de valorac¡ón entre los derechos naturales que son

concurentes.

Esto es refiriéndonos en aquellos casos que la información lesiona el derecho de un

sólo ind¡viduo; pero ¿qué pasa cuando el derecho a la infomación afecta a más de un

individuo y perjudica otros valores que incumben a toda la comunidad? ¿Qué pasa

cuando la informac¡ón afecta a valores como la paz o la segur¡dad de la comunidad?,

¿Debe primar, acaso, la libertad de infomar frente a esos valores? ¿Cómo es posible

determinar unos valores a ser más proteg¡dos que otros?
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Las característ¡cas del derecho a la ¡nformación como tal debe de contener c¡ertas

particularidades, que perm¡ten observarlo en forma distinta:

. Es un derecho prop¡o que pertenece a las personas por su naturaleza.

. Debe de exist¡r respeto entre la ¡nformación y la dignidad de las personas.

. Respetia la seguridad de ¡nformarse por med¡o de datos veríd¡cos.

. Existe la capacidad un¡versal de los y las ciudadanas a acceder y contribuir a la

información, las ideas y el conocim¡ento como elementos Indispensables para

una soc¡edad de la lnformac¡ón ¡ntegradora.

. Promueve el inteÍcambio y el fortalecimiento de conoc¡mientos nacionales y

mund¡ales.

. cuenta con un dominio público que es un factor esencial del crec¡m¡ento de la

sociedad de la informac¡ón.

Los medios, o procesos refoÍnan y reestructuran los patrones de

interdependenc¡a social y los aspectos de la vida personal.

La revoluc¡ón tecnologica d¡g¡tal y el auge del lnternet surgen de numerosas

normas juríd¡cas y otras de carácter técnico y tecnológim, alrededor del empleo

y el acceso a las tecnologías de la información y la comun¡cación.
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2.'1.2. Elementos

Dentro lo que ref¡ere al derecho a la informac¡ón es necesario indicar que existen dos

tipos de elementos que son el pasivo y el activo.

Dentro de las funciones del pas¡vo debemos de indicar que es, el que tiene a su cargo

el deber de proporcionar la información solic¡tada.

Dentro de las func¡ones del activo debemos de ¡ndicar que es el titular del derecho a

recibir la ¡nfomación.

Dichos elementos sobre la infomación que se pueda sol¡citar constituye la excepciÓn y

no la regla, donde se debe de proteger los datos personales y fortalecer la

transparencia hac¡éndose valer por medio del cumplim¡ento de la ley y en donde la

entrega de información no debe de estar cond¡c¡onada a que se motive o justif¡que su

uso, ni se requ¡ere demostrar ¡nterés alguno, pero s¡empre en respeto a la privac¡dad

de las personas.

2,1.3. Fundamento Legal

Nuestra Constituc¡ón Polit¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala, esiablece en el Artículo

35 sobre la l¡bertad de emisión del pensamiento, el cual en su forma l¡teral indica: "Es

libre la emisión del pensamiento por cualesqu¡era med¡os de difusión, sin c€nsura ni

licenc¡a previa. Este derecho const¡tucional no podrá ser restring¡do por ley o

d¡sposición gubernamental alguna. Qu¡en en uso de esta libertad faltare al respeto a la

vida privada o a la moral, será responsable confome a la ley. Qu¡enes se creyeren
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ofendidos t¡enen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones \i?ig3.-t

rectificaciones.

Así tamb¡én el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la lnformación Pública, establece en

su Articulo 15, 17 y 6,4 una base legal importante para el derecho a la informac¡ón,

sobre el contexto indica que Los ¡nteresados tendrán responsabil¡dad, penal y c¡vil por

el uso, manejo o difus¡ón de la información pública a la que tengan acceso, de

conform¡dad con d¡cha ley y otras leyes apl¡cables. Señala el art¡culado mencionado

que los suietos deben tomar todas las medidas de seguridad, cu¡dado y conservación

de los documentos, elementos o expedientes de cualquier naturaleza, prop¡edad del

suieto obligado que le fueren mostrados o puestos a dispos¡ción en consulta personal;

así como hacer del conocimiento de la autor¡dad competente toda destrucción,

menoscabo o uso indeb¡do de los m¡smos, por cualqu¡er persona.

Pero importante en lo establecido en el Decreto 57-2008, es lo que eslablece elArtículo

64 sobre la Comercialización de datos personales, el cual l¡teralmente indica: "Quien

comercialice o distribuya por cualquier med¡o, archivos de informac¡ón de datos

personales, datos sensibles o personales sensibles, proteg¡dos por la presente ley s¡n

contar con la autor¡zación expresa por escr¡to del titular de los m¡smos y que no

provengan de registros públ¡cos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y

multa de cincuenta mil a cien mil quetzales y el com¡so de los objetos instrumentos del

delito. La sanción penal se aplicará s¡n perjuic¡o de las responsabilidades civiles

coffespondientes y los daños y perjuicios que se pud¡eÍan gene¡ar por la

comercialización o distribución de datos personales, datos sensibles o personales

sensibles"
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Como parte de lo establecido dentro de la legislación internac¡onal es impo

fundamentiar este derecho en lo que establece el Artículo 19 de la Declarac¡ón

Universal de Derechos Humanos, la cual dispone que todo ¡nd¡viduo tiene derecho a la

libertad de exprcsión y que este derecho incluye el de investigar y recibir informac¡ones

y el de difund¡rlas, sin limitación de fronteras y por cualquier med¡o de expresión. En

¡gual forma se expresa el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.

2.2. Derecho a la Privacidad

La privacidad puede ser definida como el ámbito de la v¡da persona¡ de un indiv¡duo

que se desarrolla en un espac¡o reseryado y debe mantenerse conf¡denc¡al.

Aunque privacy deriva del latín pr¡vatus, privacidad se ha incorporado a nuestra lengua

en los últimos años a través del ¡nglés, por lo cual eltérm¡no es rechazado por algunos

como un anglicismo, alegando que el térm¡no correcto es int¡midad, y en camb¡o es

aceptado por otros como un préstamo l¡ngúístico válido.

Según el diccionario etimológico "privado' proviene del latín pr¡vatus que signmca en

primer término 'apartado, personal, particular, no público". El ser humano consol¡da su

personal¡dad en la med¡da en que desarrolla sus potenc¡alidades y la abandona en la

medida en que se funde y confunde en los otros, esto es, se despersonaliza. La

dign¡dad de la persona deriva de su libre albedrío, es dec¡r, de su autonomía para reg¡r

su destino-
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Según el Diccionario de la lenqua española de Ia Real Academ¡a Española -

privacidad se define como "ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger

de cualqu¡er intromis¡ón" e ¡ntim¡dad se define como "zona espiritual íntima y reservada

de una persona o de un grupo, especialmente de una familia"

"La int¡midad es uno de los bienes principales de los que caracterizan a la persona y

que el desenvolvimiento de la personal¡dad psicofísica solo es posible si el ser humano

puede conservar un conjunto de aspectos, circunstancias y situaciones que se

preservan y se destinan por propia in¡c¡ativa a no ser comun¡cados al mundo exterior

puesto que va de suyo que perdida esa autodeterm¡nac¡ón de mantener reservados

tales asuntos, se degrada un aspecto central de la dign¡dad y se coloca al ser humano

en un estado de dependencia y de indefensión"14...

El desanollo de la sociedad y la expans¡ón de la lnformát¡ca y

Telecomun¡cac¡ones plantea nuevas amenazas para la privacidad que han

afrontiadas desde d¡versos puntos de vista: social, cultural, legal, tecnológico..

2 2 1. Características

Hoy nos parece muy naturaly lógico que haya ciertas aclividades, decisiones, espacios

l¡bres de toda intromisión, porque no interesan a los poderes públ¡cos. Son cosas sobre

las que cada quien debe decidir, que quedan bajo la sola responsabilidad ind¡vidual, en

1a Privacidad y protección de da¡os personales en lberoamérica, Grupo de Estud¡os en lnternet,

Comerc¡o Electrón¡co. Telecomunicaciones e lnformát¡ca de la Facultad de Derecho de la Un¡versidad de

los Andes y CPSR-Peru. Octubre 20-21, 2005 Bogotá, Colombia. Editorial Paidos Pág 1 1

de las

de ser
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la medida en que no se perjudique a nadie más. Pero esa ¡dea misma es una noved

De hecho, resulta mucho más natural pensar lo contrario, que a la colectiv¡dad le

importa todo lo que hagan sus miembros. La v¡da social es un conjunto indiscernible de

prácticas rel¡g¡osas, económicas, políticas, donde todos los ámbitos están v¡nculados

entre sí y todos son importantes. Pensar una d¡st¡nc¡ón entre lo públ¡co y lo pr¡vado

significa ver los vínculos soc¡ales de un modo muy peculiar. Pensar que hay asuntos

como la rel¡g¡ón, la vida sexual o la organ¡zac¡ón de la familia en los que la autoridad no

debe entrometerse, porque no son asunto suyo, ¡mpl¡ca una idea del orden que no es

obvia ni mucho menos. Para dec¡rlo en una frase, esa manera de mirar las cosas es

consecuencia de la inst¡tuc¡ón de un Estado secular, integrado a partir de la vinculac¡Ón

que ofrece un derecho formal, de intención igualitaria, que aspira a darse un

fundamento racional, ¡nmanente. El espac¡o pr¡vado se forma sólo cuando el Estado

puede desentenderse de los asuntos relig¡osos, de los lazos comunitar¡os, de linaje o

de parentesco.

La libertad t¡ene límites, por supuesto. Podemos dec¡dir acerca de nuestra propia vida,

s¡n v¡gilanc¡a n¡ impedimento, siempre y cuando nuestras dec¡s¡ones no afecten a los

derechos de otros. Podemos profesar cualqu¡er religión y obedecer cualquier dogma,

por ejemplo, a menos que eso ¡mplique la voluntad de imponer nuestras creencias a los

demás o la pretensión de cast¡garlos por sus pecados o su falta de fe. Debe ser obvio,

pero no sobra ¡ns¡st¡r. La libertad, cualquier libertad, es un derecho porque todos

pueden disfrutar de ella, con la misma extensión y con las m¡smas garantías. Otra cosa

sería un s¡stema de pr¡vilegios o senc¡llamente la ley del más fuerte.
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Por eso la l¡bertad, como derecho, implica un límite. Ahora b¡en: el límite está

derecho de los demás, no en sus sent¡m¡entos, sus intereses o su concienc¡a moral. Y

eso significa que necesitamos al Estado a cada paso, para configurar el orden de la

libertad. Lo que hacemos puede afectar s¡empre a otros. lncluso lo que hacemos en

nuestra v¡de pr¡vada. Nuestras dec¡siones lastiman con frecuenc¡a los sentimientos de

otros, nuestro modo de vida resulta ofens¡vo para las creenc¡as religiosas de otros,

pero eso no los autoriza para impedirnos actuar en conc¡encia, con entera libertad

Toca al Estado protegemos en ese caso, para garantizar nuestra l¡bertad. En camb¡o,

con la misma lógica y por la misma razón el Estado debe proteger a los demás cuando

nuestra conducta pueda vulnerar sus derechos. Todo lo anterior quiere dec¡r que la

ex¡stenc¡a de un ámbito privado más o menos extenso no ¡mplica que el Estado sea

más débil. De hecho, sucede todo lo contrario. Para defender la privac¡dad es

¡ndispensable aumentiar el poder del Estado, darle facultades y recursos para vigilar y

controlar a todas las demás ¡nstituciones que podrían ¡nterferir con las dec¡siones

ind¡viduales.

Dentro de las particulares característ¡cas del derecho a la privac¡dad es necesar¡o

mencionar las siguientes:

. La pr¡vacidad de la persona deriva de su l¡bre albedrío, es dec¡r, de su

autonomía para regir su dest¡no.

. La pr¡vac¡dad o intimidad es exclus¡vo, lo propio.

. La v¡da humana es inseparable de lo p¡¡vado o privativo de uno.

. Lo personal es lo que se conforma en lo íntimo de cada uno, constituye su

aspecto medular y característ¡co-
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. El entromet¡miento, la ¡nierencia y el avasallam¡ento compulsivo de la

les¡ona gravemente el derecho de la persona.

. Su naturaleza nace de la propia voluntad de la persona y su forma de

manlenerla en secreto.

2.2.2. Elementos

Cuando nos referimos a estos elementos no es más que la forma de ver el derecho a la

privac¡dad, para lo cual mencionare los siguientes elementos subjetivos:

. La protección de la vida pr¡vada y la protecc¡ón de la ¡ntimidad son necesarias

mmo estructura del orden jurídico y como garantía de respeto de la dign¡dad

personal.

. El derecho a la información del¡mita el polo de la transparencia. Hay la

obligación de publicar esa información. En el extremo opuesto está la

información personal, los datos sobre la v¡da pr¡vada de cualquier part¡cular,

protegidos r¡gurcsamente por el derecho a ia ¡ntimidad.

. La protecc¡ón de la int¡m¡dad puede entrar en conflicios con la libertad de

expresión.

. El problema de la intimidad es la ¡nformación: lo que otros saben o pueden saber

acerca de nuestra vida.

. Al comprometerse a proteger ese espac¡o pr¡vado, el estado def¡ende la

autonomía de los ind¡viduos como condición básica del orden.
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Dentro de los elementos personales se encuentra la persona como titular

derecho y el Estado como garante de esos derechos.

2.2.3. Fundamento Legal

Dentro de la legislación guatemalteca se puede enunciar como fundamento del

presente derecho lo que establece la Constitución Polít¡ca de la República de

Guatemala en su Artículo 24, el que establece que la corespondencia de toda persona,

sus documentos y l¡bros son ¡nviolab¡es, Se garantiza el secreto de la correspondenc¡a

y de las comun¡cac¡ones telefónicas, rad¡ofónicas, cablegráf¡cas y otros productos de la

tecnología moderna.

Así también es ¡mportante como en el derecho a la información establecer lo que ¡nd¡ca

el Decreto 57-2008, en su Artículo 64 sobre la Comercialización de datos personales, el

cual l¡teralmente ind¡ca: "Quien comercialice o distr¡buya por cualquier medio, archivos

de ¡nformación de datos personales, datos sensibles o personales sens¡bles, proteg¡dos

por la presente ley sin contar con la autodzación expresa por escrito del t¡tular de los

mismos y que no provengan de registros públ¡cos, será sancionado con prisión de

c¡nco a ocho años y multa de cincuenta m¡l a cien mil quetzales y el comiso de los

ob.ietos instrumentos del delito.

ElArtículo 12 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" adoptada por la

Asamblea General de Naciones Unidas establece que el derecho a la vida privada es

un derecho humano: "Nadie será objeto de injerencias arb¡trar¡as en su vida privada, su
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familia, su correspondencia, n¡ de ataques a su honra o su reputación. Toda

t¡ene derecho a la protección de la ley contra tales injerenc¡as o ataques."

El Artículo 17 del "Pacto lnternacional de Dereehos Civiles y Políticos" adoptado por la

Asamblea General de Naciones Un¡das, consagra, al respecto, lo siguiente: "'1. Nadie

será objeto de inierenc¡as arbitrarias o ilegales en su v¡da privada, su familia, su

domicilio o su correspondencia, n¡ de ataques ilegales a su honra y reputac¡ón. 2. Toda

persona t¡ene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

2.3. Derecho a la seguridad

La segur¡dad es un derecho fundamental y una de las condic¡ones del eiercicio de las

libertades ind¡viduales y colectivas. El Estado t¡ene el deber de garant¡zar la seguridad

en el teritorio de la República, para defender las ¡nstituciones y los intereses

nac¡onales, el respeto a las leyes, el mantenimiento de la paz y el orden público, la

protección de las personas y los b¡enes.

Según el d¡ccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), define el

término de seguridad, entendiéndose por la segur¡dad de las personas. como sigue:

"Término proveniente del latín seguritas. Cualidad de seguridad.// de seguridad. Loc.

Adj. Que se aplica a un ramo de la administrac¡ón pública cuyo f¡n es el de velar por la

seguridad de los c¡udadanos. Dirección general, agente de seguridad. Cal¡dad de

seguro, que se detine como libre o ausente de todo peligro, daño o riesgo."
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Resulta importante señalar que la noc¡ón de seguridad t¡ene un aspecto subjetivo

se ref¡ere al sentim¡ento de un ciudadano de no tener peligro, y un elemento objetivo

que se ¡dentif¡ca con la ausenc¡a real del mismo.

La seguridad de las personas se ha constitu¡do en derecho const¡tucional consagrado

en todas las cartas magnas del mundo democrático y en tal sent¡do los habitantes se

encuentran protegidos en sus derechos por los estados.

Según ¡a Organización Regional de Naciones Unidas- CEPAL-, en el curso de

preparación y evaluación de proyectos de Seguridad Ciudadana, llevado a cabo el año

1997, se deñnió: Como la preocupac¡ón de los gobernantes por la cal¡dad de v¡da y

dignidad humana en térm¡nos de Libertad, Acceso al Mercado y Oportunidades

Sociales, para todos los individuos que compafen un entorno social delimitado por el

territor¡o de un pafs.

Dentro de un contexto sociológ¡co, antropológico y juríd¡co se ha llegado a conocer que

ex¡sten más de una docena de inseguridades que mnforman la llamada Segur¡dad

Ciudadana; como son: a la vida y el patrimon¡o; educación de calidad; salud; al fabajo;

a la seguridad social 0ub¡lación); alimentaria; al med¡o amb¡ente y ecología; juríd¡ca; a

la vivienda digna; a los derechos humanos, etc.

Dentro del derecho a la seguridad débemos de entender dos conceptos importantes

como lo son el orden público que se defne académicamente como: "La s¡tuac¡ón y

estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y

los ciudadanos las respetan y obedecen s¡n p¡otesta". Así también lo que se def¡ne

como segur¡dad prjblica que se def¡ne y hace referenc¡a al mantenim¡ento de la paz y el

orden públ¡co.
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En algunos países el termino de segur¡dad públ¡ca sólo es cons¡derada como

juríd¡co tutelado por el Estado, dentro del ordenam¡ento jurídico.

2.3.1. Característ¡cas

Dentro de las características de este derecho se encuentran los siguientes:

Protege el derecho de las minorías.

Aspira a la regulación de la convivencia.

Propulsa el b¡enestar colect¡vo.

El Estado es un ente regulador.

La actividad del Estado esta somet¡da al cumpl¡miento de la ley.

Es una garantía del poder público ofrec¡do a la ciudadanía.

Es un s¡stema de organ¡zación de la fuerza pública que cu¡da de manera eficaz

de imped¡r o repr¡mir las agresiones de que son v¡ct¡mas las personas.

La seguridad es hacer todo lo que la ley no prohíbe.

Respeto al derecho de otros ciudadanos y los de la colect¡vidad.

2.3.2. Elementos

Dentro de los elementos del derecho a la seguridad debemos de mencionar

pr¡meramente al Estado de Guatemala. El Estado es una situación de conv¡vencia

humana en la forma más elevada, dentro de las cond¡ciones de cada época y cada

país. La l¡bertad personal, el reconocimiento de la l¡bertad de las naciones, la
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protecc¡ón de las minorías y el respeto a los derechos del hombre, deben seguir sie

la meta de toda polít¡ca del Estado.

La esencia jurídica del Estado puede cifrarse en el hecho de constituir una organizac¡ón

que asp¡ra a la regulación de la convivencia en un pueblo determinado, asentado sobre

un c¡erto territor¡o, med¡ante la creación de una voluntad dominante sobre la total¡dad

de los ciudadanos.

Aunque el Estado pueda persegu¡r los fines individuales más diversos, es indudable

que como comunidad teleológica tiene que propulsar el bienestar colect¡vo, en

contrapos¡ción a los intereses de los indiv¡duos o de determinadas clases.

Para asegurar la v¡da ¡nd¡vidual del ciudadano sirue, en primer térm¡no, los derechos

denom¡nados fundamentales y de l¡bertad. Moral¡dad, relig¡ón, cu¡tura, ciencia, arte son

también zonas libres. En ellas, la infuencia del Estado puede ser a lo sumo indirecta.

Otro tanto puede dec¡rse de la libertad de movim¡ento y de la activ¡dad económica; en

ellas el Esiado sólo influye de un modo regulador.

El sigu¡ente elemento dentro del Derecho a la Seguridad, se encuentra el ciudadano

que es el titular del derecho establecido por el ordenam¡ento juríd¡co Constitucional por

medio del Artículo 3, en el cual el Estado de Guatemala, esta obligado a prestarle el

benefic¡o de resguardar la seguridad e ¡ntegridad del m¡smo. El espac¡o necesar¡o para

el ejerc¡cio de la libertad en las relaciones inlerpersonales y sociales no se mant¡ene

por si solo. Entre más cercano es el contacto entre las personas, mucho más grande es

el peligro de que las barreras de la libertad personal de cada uno sean ebasadas por

Ios demás miembros de la colect¡v¡dad. Entre más sutil es el derecho de la l¡bertad de

una persona, más fácilmente puede este derecho ser v¡olado por otros, es dec¡r, entre
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menor capacidad de defensa de su derecho de l¡bertad tenga una persona,

r¡esgo coffe de que el m¡smo se vea invadido y violado pot otros humanos.

Y el último elemento lo conforma la leg¡slac¡ón cons¡derada esta con la Constitución

Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, El Codigo Penat Guatemalteco y los Conven¡os

y Tratados lnternac¡onales f¡Ímados y rat¡f¡cados por Guatemala.

2.3.3. Fundamento Legal

La Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, es la ley más importante en

Guatemala y todas las demás leyes g¡ran alrededor de ella. "La Const¡tución es la ley

bás¡ca que establece los princ¡p¡os y los derechos de todos los guatemaltecos;

asimismo organ¡za juÍd¡ca y políticamente al Estado'to... Es la ley suprema, ya que

todas las normas que ella contiene pueden ser desarrolladas por otras leyes y éstas

ultimas nunca pueden ir en contra de la norma constitucional, pues de ser así se dice

que son inconstituc¡onales.

En lo relativo al tema de la segur¡dad personal, este derecho esta protegido por el

Estado de Guatemala, así mmo ¡o establece el Artículo 30, En donde se indica que El

estado garant¡za y protege la vida humana desde su concepc¡ón, así como la ¡ntegridad

y la seguridad de la persona.

ft Asociación de lnvestigación y Estud¡os Sociales. .Derécho a la Seguridad p€rsonal. Cenko de
Documentación y B¡b¡¡oteca conzalo Menéndez de la Riva. Rev¡sta No.22. s/e. Guatemala, 1994. pág.

12
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Esto sign¡f¡ca que el Estado de Guatemala debe garant¡zarle a todos,

alguna, la seguridad, y esto se logra a través de las ¡nst¡tuciones que

ha creado para el efecto.

el mismo Esiado

Estas ¡nst¡tuciones están ob¡igadas a garant¡zar la segur¡dad, pues así lo manda la ley;

y cuando la seguridad se vea en pel¡gro o haya sido atacada, deben prestar ayuda, se

les sol¡cite o no. Todos los pueblos, en el caso del pueblo guatemalteco deben

reconocer los derechos humanos como base fundamental de toda soc¡edad para la

consecuc¡ón de la libertad y de la justic¡a mundial.

La Constitución Política de ta República de cuatemala, dentro de la escala valorativa

relacionada con la persona humana, ubica fundamentalmente la protección a la l¡bertad

y la seguridad, inmediatamente después del derecho a la vida. Como consecuenc¡a de

esta Íegulación constituc¡onal era ¡ndudable que el derecho penal guatemalteco,

hub¡ere ¡ncorporado dentro de su articulado aquellas figuras trad¡cionales que

describen t¡pos del¡ct¡vos contra la libertad y la seguridad, provenientes de cod¡gos

clásicos o positivistas; sin embargo, el Cód¡go incorporó dos nuevas f¡guras a su texlo,

como son el plag¡o y el secuestro, y el sometimiento a serv¡dumbre.

El Código Penal regula, bajo el m¡smo Titulo, los del¡tos contra la l¡bertad y contra la

seguridad, entend¡éndose los últimos, en lenguaje común, como aquellos que atentan

contra la tranquilidad de viv¡r s,n daños y iesgos. El Gódigo penal, fuera de los delitos

descritos, contempla otros, bajo este mismo titulo, tales como: v¡olac¡ón de la

correspondencia y papeles privados, sustracc¡ón, desvío o supres¡ón de

correspondenc¡a, turbación de actos de culto y profanac¡ón de sepulturas. Todos estos

s¡n discrim¡na
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delitos, tal como es nota caracteristica del derecho penal conllevan, en el momento

real¡zarse, la imposición de una pena, la cual el m¡smo Código penal gradúa en

atención al del¡to, sus consecuencias y otras c¡Ícunstancias objet¡vas y subjetivas que

el Juez debe de cal¡ficar. De ial manera siendo la seguridad ¡nd¡v¡dual un derecho

humano proteg¡do y tutelado por el Estado, éste m¡smo ha creado los mecanismos para

que, como ial, sea garantizado y de esa manera crea un Código Penal que protege en

contra de cualquier agresión de este derecho.

La Declarac¡ón Universal de Derechos Humanos, establece en el Artículo 30. Que

"Todo ¡ndividuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es un ¡nstrumento

legal que t¡ene validez para todos los Estados del Continente Amer¡cano, como un

Código de conducta moral; su importanc¡a radica en que es ¡a primera declaración que

se aprueba a nivel supraestatal, para la vigencia de los Derechos Humanos en

Amér¡ca, especialmente en lo que ¡ef¡ere los Articulos 1 y 5. El Articulo 1 establece que

todo ser humano tiene derecho a la v¡da, a la libertad y a la seguridad de la persona.

Artículo 5 establece que toda persona t¡ene derecho a la protección de la ley contra los

ataques abusivos a su honra, a su reputac¡ón y a su v¡da privada y familiar.

Así también la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la que da fueza

juridica al articulado de la Declaración Amedcano de los Derechos y Deberes del

Hombre. Esta Convención vino a refonar el sistema interamericano de promoción y

protección de los Derechos Humanos. En el numera 1 del Artículo 7, est¡pula que toda

persona tiene derecho a la libertad y a la segur¡dad personales.

57



/,..""s#.:4t:\

iE l:.¡¡nnr ii
,*": 

- 
r¡

tr",, , 
" 
)2.4. Derecho a la Dignidad

Los valores se aprenden en el contexto de nuestras primeras y más íntimas relaciones,

con nuestras familias, con nuestra cr¡anza relig¡osa y con nuestras amistades más

estrechas. Es en tales relaciones que aprendemos la empatía y el querer, el honor, el

Íespeto, la integridad y a ser justos. Mucho antes de empezar nuestra carera de

Abogado y Notar¡o, aprendemos estos valores fundamen¿ales y hemos tenido muchas

oportunidades para tomar decisiones criticas que ¡nvolucran la verdad, la just¡cia y la

d¡gn¡dad humana.

La libertad es una cond¡c¡ón imprescind¡ble para la acc¡ón, que permite alcanzar a cada

ind¡viduo los objet¡vos y fnes morales que persiga, y que son la expres¡ón de la

dignidad humana, de su cons¡deración como f¡n en s¡, como algo valioso.

Los derechos del hombre son aquellos fundamentales de la persona humana,

considerada tanto en su aspecto individual como comun¡iario, que conesponden a éste

por razón de su prop¡a naturaleza (esencia, a un mismo tiempo, corpórea, esp¡ritual y

soc¡al), y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autor¡dad y toda

norma juríd¡ca posit¡va, cediendo no obstante, en su ejerc¡cio ante las ex¡gencias del

b¡en común.

Los d¡versos conceptos que se han dado acerca de los derechos humanos, están

ligados a las diferentes teorizas que existen acerca de su fundamento. ,,Cabe, repetir

entonces, que térm¡nos generales que, mientras para los iusnaturalistas los derechos

humanos constituyen un orden suprapos¡tivo, absoluto y anterior al derecho, para los

pos¡tiv¡stas los derechos humanos ún¡camente ex¡sten y son efectivos al ser plasmados
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en normas jurídicas, para los historicistas se trata de derechos relativos de acuerdo

época que se trate y, para quienes los fundamentan en una concepc¡ón ética, los

derechos humanos corresponden a derechos morales centrados en la idea de la

dignidad humana'¿1...

La dignidad de las personas debe de tomarse en su sent¡do amplio como aquel en el

cual se debe de respetar los princip¡os y la ética de una persona, ya que la d¡gn¡dad se

encuentra afectada cuando personas partlculaÍes o el mismo Estado, no respetan la

vida privada y que no es objeto de d¡scus¡ón de las personas. Cuando nos refer¡mos a

la v¡da pr¡vada, son todas aquellas acciones y decisiones que solo afectian e ¡nteresan

a las personas en part¡cular, su foma de vestir, su forma de comer, su cultu€, etc., y

que por supuesto son acc¡ones que no van en contra de la ley.

Al referirnos al derecho a la dignidad es importante tomar en cuenta que nos refer¡mos

a la libertad de poder realizar por lo tanto esta se conc¡be en el marm de las relaciones

de unos seres humanos con otros, es dec¡r, dentro de la v¡da social. lnteresa la l¡bertad

como pos¡bil¡dad de alcanzar con base en decis¡ones l¡bres, los prop¡os objet¡vos

vitales dentro de¡ grupo social y sin chocar con la l¡bertad de los demás.

2.4.1. Característ¡cas

. La pres¡ón social en cuanto a Ia d¡gnidad de la persona ejercida por los

semeiantes puede y de hecho ¡lega a apoyar la crnducta negativa o destruct¡va

de las personas.

'1 H¡lda Morales Truj¡llo- Manual de apl¡cac¡ón para la califcación de violaciones a los dercchos

Humanos. Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala, 2005. s/e. Pá9. 30
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La dignidad de las personas se fortalece por las costumbres del grupo

organización a la que pertenece.

La dignidad se fortalece en las ideas por el b¡en y de la naturaleza emoc¡ón y

esp¡r¡tual del ser humano.

La dignidad humana no se alcanza plenamente pero es de vital ¡mportancia en la

continua búsqueda para aumenta al máx¡mo el potencial humano.

La base de la dign¡dad humana se encuentra fortalecida en la libertad de hacer.

La dign¡dad humana es el respeto a la acción ¡ntegral delser humano-

2.4.2. Elementos

Respecto al derecho a la d¡gnidad humana, cabe menc¡onar que el elemento subjet¡vo

esencial es la acc¡ón de respeto a la vida privada y el honor de las personas, en el

ámb¡to soc¡al y que va de acuerdo a su actuar en respeto a toda leg¡slac¡ón.

Dentro de los elementos personales se encuentra la persona como titular del respeto a¡

derecho a la dign¡dad y el Estado de Guatemala, de garantizar por med¡o de las

inst¡tuciones respectivas el respeto de la d¡gnidad de las personas.

2.4.3. Fundamento Legal

Const¡tucionalmente debemos de hablar lo que establece elArtículo 4, sobre la tib€rtad

e igualdad, señalando que d¡cho cueÍpo legal establece que "En Guatemala todos los

seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos- El hombre y la mu¡er,
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cualesquiera que sea su estado civil, t¡enen iguales oportunidades y responsabilidadesj.-.

N¡nguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra cond¡ción que

menoscabe su dign¡dad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre si.

"El derecho a la libertad se encuentra consagrado en la Declarac¡ón Universal de los

Derechos Humanos y prácticamente atraviesa por sí m¡sma o en ¡nterrelación con la

dignidad, la igualdad, la integridad y la seguridad, todos los instrumentos

internacionales de derechos humanos y está positivado en las Constituc¡ones de los

países occidentales, ¡ncluyendo la Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala,

en cuanto a la forma de organización de los poderes del Estado y en el establecim¡ento

de los derechos ¡nd¡viduales, que descansan para su persistenc¡a, en los derechos

económicos, sociales y culturales"22...

El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, regula en sus Articulos 9, 10, 11,

'12 y 13 el derecho de todo ind¡viduo a la libertad, las garantías que deben de gozar las

personas que sean deten¡das y las privadas de libertad, la ¡mposibilidad de encarcelar

a una persona que ¡ncumpla con obl¡gaciones contrac-tuales, el derecho de las

personas de circular l¡bremente en el territo¡io de un Estado en el que se encuentre

legalmente y a escoger en él libremente su residencia.

Por su parte la Convenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos, se rcf¡ere al derecho

a la l¡bertad y por ende a la dignidad en su Artículo 7, en cuyo inc¡so 7 establece que

nad¡e será detenido por deudas, salvo el caso de incumplim¡ento de los deberes

alimentar¡os. En el Artículo 8 regula las garantías iud¡ciales para las personas

'?l Hilda Morales Trujillo. Manual de aplicac¡ón para la cá¡¡ficación de v¡olaciones a los derechos

Hlmanos. Procurador de los Derechos Humanos, Guatémala, 2005. s/e. Pá9. 38
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la retroactividad de la ley. En el Articulo'12 establece el derecho a la libertad de

conc¡enc¡a y de relig¡ón; en el Artículo 13 se ref¡ere a la l¡bertad de pensamiento y de

expresión; en elArtículo 15a la libertad de reun¡ón y en el 15 a la libertad de asociac¡ón.
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3. Legislación nac¡onal

personales

3.1. Legislac¡ón nac¡onal

cAPiTULo ür

¡nternac¡onal sobre la pr¡vacidad y protección de datos

Dentro de la leg¡slac¡ón guatemalteca es necesar¡o establecer lres cuerpos legales que

hoy en día, t¡enen que ver con la privacidad de las personas y la protección de datos

personales. Siendo estos La Const¡tución Polít¡ca de la República de Guatemala, El

Código Penal Guatemalteco y el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la lnformac¡ón

Pública.

Nuestra Constituc¡ón Política de la República de Guatemala, establece en el Artículo

35 sobre la libertad de em¡sión del pensamiento, el cua! en su forma literal ¡ndica: "Es

libre la emisión del pensamiento por cualesquiera med¡os de d¡fus¡ón, sin censura ni

licencia prev¡a. Este derecho constitucional no podrá ser restringido poÍ ley o

disposición gubernamental alguna. Pero esencial es la parte ultima del art¡culo en

mención que ¡nd¡ca que "Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida

privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren

ofend¡dos tienen derecho ala publicación de sus defensas, aclaraciones y

rectif¡caciones".

Otro articulado que establece la Constitución Política de ¡a República de Guatemala es

el Artículo 24, el que establece que la correspondencia de toda persona, sus

documentos y libros son ¡nv¡olables, Se garantiza el secreto de la correspondencia y de
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las comunicaciones telefón¡cas, radiofónicas, cablegráf¡cas y otros productos de

tecnología moderna, este como fortalecimiento a la privacidad de las personas.

El siguiente elemento dentro del Derecho a la Seguridad, se encuentra el ciudadano

que es el titular del derecho establec¡do por el ordenam¡ento juridico Constitucional por

medio del Artículo 3, en el cual el Estado de Guatemala, esta obligado a prestarle el

benefic¡o de resguardar la seguridad e ¡ntegr¡dad del mismo y dentro de esa función el

respeto a la privacidad es algo que el Estado esta obl¡gado a verif¡car en su

cumpl¡miento.

El Artículo 2 de la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, ind¡ca que es el

deber del Estado el gaÍanlizat a sus habitantes la vida, la libertad, la just¡c¡a, la

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En Io anter¡or debemos de

entender que cuando se refiere a la seguridad también se refiere a la seguridad

jurídica, siendo necesario fortalecer que es el Estado el que debe de garant¡zar que no

se violenten las leyes.

Otro fundamento constitucional lo forma el Artículo 4, sobre la libertad e igualdad, en el

cual indica que en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en

d¡gnidad y derechos. Ninguna persona puede ser sometida a serv¡dumbrc ni a otra

condic¡ón que menoscabe su dignidad y que los seres humanos deben guardar

conducta fratemal entre si, esto ¡mpl¡ca el respeto a la privacidad de las demás

personas.
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Por últ¡mo fundamentaría el derecho a la privacidad por med¡o del futículo '14,

establece la presunción de inocenc¡a y publicidad del proceso, indicando que toda

persona es inocente m¡entras no 3e haya declarado responsable juridicamente, en

sentencia debidamente eiecutoriada, pero no antes de lo m¡smo, esto ind¡ca que

mientras no exista una decisión definitiva jud¡cial nadie puede hacer una proyección de

los datos o posibles sentenc¡as.

El Codigo Penal Guatemalteco, establece en su Artículo 274 incisos d y f, la lim¡taciÓn

sobré datos personales, los cuales ¡ndican lo s¡guiente:

Art. 274d.- se impondrá pris¡ón de seis meses a cuatro años y multa de 200 a m¡l

queeales al que creare un banco de datos u otro reg¡stro informático con datos que

puedan afectar la int¡midad de las personas.

Ar1.2741.- Se impondrá pr¡sión de seis meses a dos años y multa de 200 a mil

quetzales a qu¡en s¡n autorizac¡ón ut¡l¡zare los registros informáticos de otro o ingresare

por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos.

Lo anterior demuestra que nuestra leg¡slación en materia penal, s¡ encuadra una figura

que puede permit¡r accionar en contra de empresas que maneian datos personales,

pero que actualmente se complementa más por la nueva Ley de Acceso a la

lnfomac¡ón.

El Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, aun cuando

su naturaleza es sobre el acceso a la infomac¡ón públ¡ca, establece tres Artículos que

lim¡tan en uso de datos personales. Su parte cons¡derativa indica que la Const¡tución
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Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, dentro de sus fines @nsidera la v¡da, la I

y la seguridad de las personas, esto se puede tomar como parte del ordenam¡ento

juríd¡co que fortalece eldeÍecho a la privacidad.

La ley de acceso a la información pública establece los s¡guientes Artículos referente a

la pr¡vac¡dad:

Articulo 15. Uso y difusión de la ¡nformac¡ón. Los interesados tendrán responsabilidad,

penal y c¡vil por el uso, manejo o difusión de la informaciÓn pública a la que tengan

accéso, de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables.

Art¡culo 17. Consultia personal. Los sujetos deben tomar todas las medidas de

segur¡dad, cuidado y conservación de los documentos, elementos o exped¡entes de

cualquier naturaleza, propiedad del sujeto obligado que le fueren mostrados o puestos

a dispos¡c¡ón en consulta personal; así como hacer del conocimiento de la autoridad

competente toda destrucción, menoscabo o uso ¡ndebido de los m¡smos, por cualquier

persona.

Art¡culo 64. Comercializac¡ón de datos personales. Qu¡en comercialice o distribuya por

cualquier medio, archivos de información de datos personales, datos sensibles o

personales sensibles, proteg¡dos por la presenle ley sin contar con la autor¡zación

expresa por escdto del titular de los mismos y que no provengan de reg¡stros públ¡cos,

será sanc¡onado con prisión de cinco a ocho años y multa de c¡ncuenta m¡l a cien mil

Quetzales y el com¡so de los objetos instrumentos del del¡to. La sanción penal se

ap¡icará s¡n perjuic¡o de las responsabilidades civiles correspondientes y ¡os daños y
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perjuic¡os que se pudieran generar por la comerc¡alizac¡ón o distribuc¡ón de d

personales, datos sens¡bles o personales sens¡bles.

Los anter¡ores Artículos establecen ya, además de lo que establece el Cód¡go Penal de

Guatemala, figuras y sanciones, el problema radica en c¡mo se tiscalizara d¡cho uso, y

el vacío legal en que se ¡ncurrió al momento de no establecer específ¡camente que las

empresas privadas y cred¡tic¡as por medio de documentos hicieren renunciar a los

derechos de privac¡dad de las personas.

3.2. Legislación internacional

El Artículo'12 de la Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos, adoptada por la

Asamblea General de Naciones Un¡das estiablece que el derecho a la vida privada es

un derecho humano: "Nadie será objeto de ¡njerencias arb¡trarias en su v¡da pr¡vada, su

fam¡lia, su correspondencia, n¡ de ataques a su honra o su reputación. Toda persona

t¡ene derecho a la protección de la ley contra tales ¡njerenc¡as o ataques."

El Artículo 17 del "Pacto lnternacional de Oerechos Civiles y Políticos" adoptado por la

Asamblea General de Nac¡ones Unidas, consagra, al respec{o, lo s¡guiente: "1. Nadie

será ob.ieto de ¡njerencias arbitrarias o ¡legales en su vida pr¡vada, su familia, su

dom¡cilio o su conespondenc¡a, ni de ataques ilegales a su honra y reputac¡ón. 2. Toda

persona tiene derecho a la protección de la ley mntra esas ¡njerencias o esos ataques."

La Declarac¡ón Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es un instrumento

legal que tiene validez para todos los Estados del Cont¡nente Americano, como un
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Código de conducta moral; su importancia radica en que es la pr¡mera declarac¡ón

se aprueba a nivel supraestatal, para la vigencia de los Derechos Humanos en

América, especialmente en lo que reflere los Articulos 1 y 5. El Artículo 1 establece que

todo ser humano tiene derecho a la v¡da, a la l¡bertad y a la seguridad de la persona.

Artículo 5 establece que toda persona t¡ene derecho a la protecciÓn de la ley contra los

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y fam¡liar.

Así tamb¡én la Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos es la que da fueza

juríd¡ca al articulado de la Declaración Americano de los Derechos y Deberes del

Hombre. Esta Convención vino a reforzar el sistema interamericano de promoción y

protección de los Derechos Humanos. En el numeral 1 delArtículo 7, est¡pula que toda

persona t¡ene derecho a la l¡bertad y a la seguridad personal.

El Articulo 19 de la Declarac¡ón Universal de Derechos Humanos dispone que todo

¡ndiv¡duo tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho ¡ncluye el de

¡nvestigar y rec¡b¡r infomac¡ones y el de difund¡rlas, sin l¡m¡tación de fronteras y por

cualquier medio de expresión. En ¡gual forma se expresa el Artículo 13 de la

Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos.

3.3. La privac¡dad y la democracia

En los últimos años, especialmente alentados por el adelanto de la tecnología en las

comun¡caciones, se ha tomado tan notable ¡mpulso al tema de los derechos humanos

que, ¡ncluso, el desanollo de una sociedad no sólo se verif¡ca en función de sus

avances económ¡cos, f¡nanc¡eros o científcos sino, además, en func¡ón del valor de
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observanc¡a que los ciudadanos y los gobernantes tienen respecto de los

fundamentales. Es dec¡r, ya no es admis¡ble sostener la existenc¡a de una

moderna si es que no se reconoce el grado de 'internalización"23... de los

sociedad

derechos

humanos.

Pero para que los ind¡v¡duos ejezan sus derechos humanos, no se requiere que estén

consagrados en una mnstilución o en una ley, n¡ dependen de una normat¡vidad

preestablec¡da pues son anter¡ores a la comun¡dad polit¡ca e independientes a sus

reconocim¡entos jurídicos y al Estado mismo. Es dec¡r, el derecho humano prevalece se

dé o no reconoc¡miento por un cuerpo legislativo o por el Estado.

En su postulado "sed persona y respeta a los otros mmo personas" Hegel advertía ya

que los fundamentos de los derechos humanos no radicaban en la representac¡ón

escrita de la norma o -como algunos autores anotian- en la posit¡vidad legal, sino en las

neces¡dades personales de cada sujeto como un ser moral, racional, valorat¡vo y

creador.

La integridad y pr¡vacidad del ser humano reside, entonces, en su capacidad de

poseer, ejercer y ex¡gir sus derechos para su conocimiento y pleno desarrollo, sin

licenc¡a o prev¡a autor¡zación del Estado; incumbiéndole a éste sólo garant¡zar que

estos derechos básicos se ejerzan plenamente y arreglados al bien común.

Este arreglo al bien común conlleva a que algunos derechos, aun fundamentales,

pueden ser l¡mitados en aras de mantener un cierto orden en la comunidad politica;

pero una lim¡tación que no impl¡que la aprop¡ación de derechos o el despojo de

'?3 Umozurike, lJ. O. 'Derechos humanos y desarol¡o', Rev¡sta lnternac¡onal de Ciencias Sociales,

Publicación dé la UNESCO, París 1998. Pá9. 6
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libertades que sería ¡nvertir el orden de valores al ubicar a la persona humana

serv¡cio del Estado, cuando la realización del hombre es su prop¡a existenc¡a y es su

capacidad para obrar en valores.

Y justamente la esencia de la concepción humanista radica en ello: que los valores

supremos se realizan en el hombre y para el hombre, en libertad y en equilibr¡o e

¡gualdad de oportunidades para todos; entend¡éndose con esto que la real¡zac¡Ón del

hombre no concluye por ejercer sólo sus libertades sino, además, en armonía con las

libertades de los demás. lmplica, pues, la ex¡stenc¡a conjunta de deberes y derechos de

las peGonas. Y aunque sólo ven¡mos ahora empleando el vocablo de "derechos"

humanos, ¡mplíc¡tamente damos alcan@, también, a "deberes" humanos Por lo tanto

son "derechos y deberes' humanos.

Claro está que la realizac¡ón del hombre no sólo radica en su capacidad de tenerlas

plenamente, s¡no en su dign¡dad para poder ejercitarlas y en optar o decidir cuándo

pract¡carlas. Esto signif¡ca que la pr¡vacidad y dign¡dad del hombre reside en su

capacidad de realizarlos por él m¡smo y en decidir el momento de eiercitarlos. lmpl¡ca,

entonces, una pr¡mordial y primigen¡a libertad de disipar, juzgar u opinar.

La naturaleza humana está dotada de la innata capacidad de op¡nar, de una ¡rrestricta

l¡bertad para em¡tir op¡niones. Se entiende que la op¡nión es la inherente aptitud que

d¡sfruta toda persona para tener y sostenet sus ¡deas y pensamientos.

Cuando la opinión emerge del dominio intemo de los ¡ndiv¡duos y se sum¡nistra a los

demás se conv¡erte en la l¡bertad de expresión. Por lo que la expresión, al ¡gual que la

opin¡ón, es un acto natural e ¡nherente al espíritu humano y, como tal, fundamental para

éste. Y, en forma s¡multánea es un derecho amparado por la ley fundamental que
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cons¡ste en comunic¿rr opiniones o ideas, sin perm¡so de la autoridad. Para la "Co

lnteramericana de Derechos Humanos"24..., la libertad de expresión y por ende de la

privac¡dad posee dos aspectos y que forman las dos caras de una m¡sma moneda:

supone, por un lado, que nadie puede ser capr¡chosamente impelido a exponer sus

ideas o pensamientos, lo que es un derecho de cada individuo y supone, ígualmente,

un derecho de la sociedad a recibir cualquier información y a enlerarse de las

op¡niones, pensam¡entos o ¡deas de otros ¡ndiv¡duos. La libertad de expresión,

entonces, emana de la naturaleza racional del hombre y por lo tanto no es un atributo

concesionado por al Estado.

Ahora bien, una de las fomas en que se manif¡esta el derecho humano de expresión

es la información. Elderecho a la información comprende el derecho de toda persona a

divulgar informac¡ón hacia terceros, así como recib¡r cualquier t¡po de información.

También ¡mplica la facultad de toda persona a solicitar información, que es una muestra

de la tendenc¡a natural del hombre hac¡a la búsqueda del conoc¡miento, para med¡tar

sobre lo que sucede en su entorno. Y asi lo entendió la Comisión de Derechos

Humanos de las Nac¡ones Unidas al redactar el 'Artículo 'l9o de la Declarac¡ón

Un¡versal de Derechos Humanos"25...

2a Comisión Andina de Juristas "Protección de los Derechos Humanos. Definiciones operativas', Lima

1997, Pá9.212
2s Artículo 19o de la Declarac¡ón Unive¡sal de Derechos Humanos: 'Todo ind¡v¡duo t¡ene derecho a las

libertades de op¡nión y de expres¡ón; este derecho incluye el de ño ser molestado a causa de sus

opiniones, ef de investigar y recibú ¡nformaciones y opin¡ones, y el de d¡fundirlas, sin limitación de

fronteras, porcualquier ñedio de expresión".
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Los valores humanos, como son la ¡nformación, la opinión y la expresión vienen, de

esta manera, precedidas de un lógico reconocimiento como derecho humano, como

también consentidos en el derecho positivo interno.

Todo esto ¡mplica que la pr¡vac¡dad debe de desarrollarse en respelo a la democracia

como tal, ya que las buenas acciones y el respeto de la privacidad de otras personas

garant¡za el pleno cumpl¡miento de la ley.

3.4. La intervención del Estado

El Estado de Guatemala, tal como lo establece la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca

de Guatemala, en el Artículo 2, es el obligado por med¡o de sus deberes ga"anlizar a

los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el

desarollo integral de la persona.

Cada uno de los anteriores preceptos, incluyen una serie de derechos que son propios

de cada c¡udadano, y que de alguna manera el estado no garantiza, porque no eiecuta

la legislación aplicable a violaciones de dignidad, privac¡dad, segur¡dad e integridad de

la persona o peor aun porque no le toma el ¡ntel'és necesar¡o para lo m¡smo.

Los sistemas de información por red que trabajan para países como Guatemala o

Centroamér¡ca, carece de legalidad en su funcionam¡ento ya que s¡ b¡en es cierto en el

caso de la legislación guatemalteca actualmente ex¡ste el Decreto 57-2008 Ley de

Acceso a la lnformación, la aplicac¡ón deja de ser verdaderamente efect¡va, partiendo

de que mucha de nuestra leg¡slac¡ón no es aplicada a la realidad guatemalteca.

lndudablemente dentro de las nuevas caras que tomarán estas empresas será que
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toda persona al momento de sol¡c¡tar un préstamo, ampl¡ación a adquirir cualquier tipo\",",. 
")

de deuda, tendrá que dar su consentimiento para que sus datos puedan ser utilizados

de manera conven¡enle para la empresa o banco qüe este dando el préstamo, y es

aquí donde existió un vació en la legislación al no poder garantizar los derechos de la

privacidad, seguridad y dignidad de las personas, ya que efect¡vamente la publ¡cación

ahora de todos los datos cerca en c¡erta forma legal no garant¡zando el Estado n¡

cumpl¡endo con sus deberes como tal.

La nueva pollt¡ca de las empresas no será d¡ferente a la anter¡or, y es aquí en donde

deberíamos de ind¡car que hace el Estado de Guatemala, por medio de sus

inst¡tuciones para ¡nterven¡r en este tipo de asuntos. Y todo recae en establecer que el

Estado de Guatemala, no interv¡ene d¡rectamente, pues las únicas acciones contra

estas empresas fue realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien

exigió que respetará los derechos de muchos c¡udadanos, in¡ciando acc¡ones penales

en contra de INFORNET, y cual ha sido el resultado de dichas acc¡ones, que el

Juzgado correspondiente, arch¡vo el proceso porque el m¡smo no era competente para

conocer.
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CAPíTULO IV

4- Análisis legal sobre el func¡onam¡ento del s¡stema de ¡nformac¡ón

v¡olación delderecho a la pr¡vac¡dad, seguridad y dign¡dad

en red y la

4.1. Análisis legal sobre el funcionamiento

Sobre el aspecto de legalidad que pueden tener estas empresas tanto INFORNET

como Transun¡ón, es de establecer que las mismas fueron ¡nscr¡tas en el Registro

Mercantil como una Soc¡edad Anón¡ma, establec¡endo funciones sobre burÓ de

créditos. Entre las empresas que se dedican a vendes informac¡ón personal en

Guatemala no podemos olv¡dar a los bancos y demás inst¡tuc¡ones que se prestan para

vendar o proporc¡onar datos a estas y otras empresas, partiendo de que desde que la

Ley de Libre Acceso a la Información cobro v¡gencia, los suscriptores de las empresas

que prestan serv¡c¡os de ¡nformac¡ón que contienen datos personales supuestamente

ya no tendrán acceso a consultar toda la base de datos, como ocuria anteriormente,

pero como todo en Guatemala, existe una excepc¡ón y esta se da cuando para poder

publicar y manejar esos datos se deberá contar con el mnsentimiento previo y por

escrito del titular de fa ¡nformac¡ón para su acceso, lógicamente entonces ahora será

legal que toda la informac¡ón personal pueda ser manejada, toda vez que las entidades

crediticias, al momento de cualquier negoc¡o ju¡íd¡co, harán f¡rmar para que las

personas renuncien al derecho de pr¡vacidad de sus datos.

Para entender mejor la legalidad es necesario enlender un poco del fondo de sus

func¡ones y para ello es necesario conocer que es una empresa autorizada para
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realizar acciones sobre buró de créd¡to. Para acceder a préstamos, Guatemala es

pais que carece aún de una legislac¡ón que garantice el uso correcto de las bases de

datos de los burós de créd¡to. Los burós de crédito son inst¡tuciones intermediar¡as

entre un prestador y un prestamista, estas organ¡zaciones br¡ndan a! prestador un

informe detallado de la actividad creditic¡a de la persona que solic¡ta un présiamo

Transun¡ón es una de esas empresas que a¡macenan el récord creditic¡o de las

personas y tiene operac¡ones en Guatemala desde hace c¡nco años. En Guatemala,

Transun¡ón comp¡te mn lnformación Públ¡ca, que no posee un represenlante legal en

el país, y Corporac¡ón de Referencias Cred¡t¡cias, S.A., que se dedica al récord

credit¡c¡o de microempresas. La forma como se obt¡enen los detalles de la vida

financ¡era de las personas es con base en la rec¡procidad, en donde los clientes del

buró olorgan voluntariamente el detalle cred¡tic¡o de sus consum¡dores. En el caso de

INFORNET y Transun¡ón, están ¡nscritas en el Reg¡stro Mercantil como una soc¡edad

anónima y detalla que su act¡vidad comercial será exclus¡vamente el buró de crédito,

pero en este caso la Juntia Monetaria debería de ser la encargada de regular la

operac¡ón de estas compañías con la supervisión de la Super¡ntendencia de Bancos,

para eviiar que se le dé mal uso a las bases de datos, aun cuando hoy se habla que es

la Procuraduría de los Derechos Humanos, es la que tiene dentro de sus func¡ones el

respeto a la Ley de Acceso a la lnformación.

Es muy importante la legislac¡ón para el uso de la información personal de las

personas, especialmente la situac¡ón financiera, el legit¡mo que una empresa desee

referencias de sus clientes a los que les dará crédito, pero s¡ alguno de ellos cae en

cualquier tipo de mora que provoque un reporte al buró de créditos, también debería

k,".,,, ")
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d¡o or¡gen a la mala referencia se solvente, es más en Guatemala, se da el caso que

hasta para un empleo se toman referencias de esta naturaleza, lo que no es razonable

ya que una persona con deudas lo que probablemente necesita para salir de ellas es

un mejor lrabajo y un mejor salario, lo que hace un circulo v¡c¡oso que perjudica a

todos.

EI hacer conciencia económica de que el endeudam¡ento, es una situación

momentánea de tiempo determ¡nado, deberla justificar el fortalecimiento de la ley que

de acuerdo a la Const¡tución Política de Guatemala, en donde se conia este desquicio

de transacción económica, es más const¡tucionalmente no se puede hacer

d¡scriminación de las personas por razón de su condición económ¡ca, y en lal sent¡do

para estar dentro del campo del derecho y la legal¡dad

Es muy fác¡l afectar el p¡estigio, la dign¡dad y la imagen de las personas, pero muy

dific¡l recuperar lo que se ha constru¡do durante una vida, de aquí que por simple

responsabil¡dad cív¡ca, las empresas de crál¡to, deberían sin requerimiento revert¡r sus

acciones de mala referencia en el momento en que el deudor pagó su deuda, es une

cuestión de just¡c¡a de la cual es Estado debe ser responsable, pero suena inaudito que

a la par de estas empresas, existen otras en donde en su presentación ind¡can, "No

somos ni lnfor-net ni Transun¡ón pero brindan serv¡c¡os para reparar los fféditos,

vend¡endo reportes de crédito por un valor de Q100.00, y que ellos se encargan de

l¡mpiar el record creditic¡o
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4.1.1. La obl¡gación constitucional de protección de los derechos humanos a

privacidad, segur¡dad, d¡gnidad y derecho a la infomac¡ón

La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, dentro de su contexto establece

que tiene deberes como tal, y ello radica en una serie de obligaciones para garant¡zar

el cumplimiento u pleno goce de los derechos de los ciudadanos en el país.

La pr¡vacidad es un derecho que se garant¡za por medio de la Constituc¡ón Política de

la República de Guatemala, al igual que la seguridad, dignidad y el derecho a

informado, pero al igual que una ser¡e de normas coñst¡tuc¡onales, la efect¡vidad

Estado para garant¡zarlo, esta muy lejos de la realidad, ya que ha demostrado de una

manera d¡recta, su ineficac¡a para garantizar d¡chos derechos y muchos más.

Ejemplo de lo anter¡or es la inefectividad que tiene el Estado de Guatemala, al

momento de que por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se inic¡aron

acc¡ones en contra de una empresa que comerc¡al¡za con los datos personales de los

ciudadanos, llegando al extremo que el Juzgado que conoció dec¡dió archivar el

exped¡ente, justif¡cando que dicha acción era privada y que la naturaleza de dicho

juzgado no era competente para conocer, el resultado ahora es que dicha empresa

sigue funcionando, y aun cuando todos indican que existe un decreto 57-2008, Ley de

Acceso a la lnformación, lo inaud¡to recae en que las personas ahora por med¡o de las

empresas ¡ntermediarias les otorgan elderecho para publicar los datos personales.

La obligación constitucional establece las libertades pero tamb¡én las limitaciones, y

aun cuando considero que falta fortalecer la leg¡slación en materia de maneio de datos

pr¡vados, el pÍncipal problema es que no se observa un ¡nterés real por pade del

ser

del
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menc¡onados.

Const¡tucionalmente se ¡ndica que: "Qu¡en en uso de esta libertad faltaÍe al respeto a la

v¡da pr¡vada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren

ofend¡dos tienen derecho ala publicac¡ón de sus defensas, aclarac¡ones y

rectificaciones". El problema es que este tipo de empresas vulnera los derechos

humanos de las personas sin qué se tomen acciones, aun cuando las personas desean

¡n¡c¡ar acciones las oportunidades de dar una sanción es l¡m¡tada, ya que como

observamos anter¡ormente, ni cuando las acciones las inicio una instituc¡ón encargada

de velar por el respeto de los derechos humanos, cuan ¡maginable debe de ser que tan

progresiva ser¡a una denunc¡a preseniada por una persona part¡cular.

Algo que llama mucho la atención es la violación al derecho a la presunción de

inocencia que se da, debido a que estas ¡nstituciones, publican o mantienen en la red

información sobre procesos penales por ejemplo que no han llegado a cosa juzgada, y

a veces ni s¡quiera han s¡do atendidos en pr¡mera audiencia.

Cons¡dero a m¡ cr¡ler¡o que el acc¡onar de estas inst¡tuciones, en la actualidad y como

una medida inmediata para resguardar los derechos de las personas se encuentra en

la interposición de un amparo.

"La Constitución como ostentadora de la c¡ma jerárqu¡ca de un ordenamiento juríd¡co,

en todas sus partes, obliga a la totalidad de ciudadanos y a los operadores jur¡dicos
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acatar las normas desc¡itas en ella que regula conductas con carácter de

proh¡bidas o perm¡tidas; es vinculante para lodos"27...

4.1.2. La ¡legalidad de tuncionamiento del s¡stema de informac¡ón por red "INFORNET"

La leg¡slación guatemalteca por med¡o del Decreto 51-92, Código Procesal Penal,

regula en el Art¡culo 14 lo sigu¡ente: "El procesado debe ser tratado como inocente

dura¡te el procedimiento, hasta tanto una sentenc¡a firme lo declara responsable y le

imponga una pena o una medida de segur¡dad y correcc¡ón". Este Articulo se menciona

debido que INFORNET, cuando una persona requiere sus servic¡os, porque esta a

punto de realizar un negoc¡o jurídico lo pr¡mero que hacen es consultar su base de

datos, pero si esta persona no se encuentra en el mismo entonces envian a un

trabaiador de INFORNET para que vaya invest¡gar a los juzgados o tribunales si t¡ene o

no algún ju¡c¡o en su contra, por supuesto sin importarle cual fue la causa por la que lo

or¡ginó. Bajo el argumento de que todos los procesos son públicos los empleados de

INFORNET acuden a los tribunales de justicia, con el propósito de aver¡guar si cierta

persona que sol¡cita un préstamo o desea comprar un artefacto por abonos, ha

afroniado algún problema iudicial de carácter mercanti¡ o sim¡lar, pero no se toman la

molest¡a de aver¡guar s¡ la acusación, si la hubiere, no prosperó, ya sea porque el

sujeto investigado pagó a tiempo su deuda, llegó a un arreglo con Ia empresa con la

que adquirió el cédito o simplemente eliuez lo absolvió de toda culpa. En otros casos,

27 V¡cky Araceli Ellas Pérez. Tes¡s Violac¡ón del Princip¡o de Presunc¡ón de las empresas que manejan

bases de datos personales. Facultad de C¡encias Jurid¡cas y Sociales. Universidad de San Carlos de

Guatemala. Pá9. I

obl¡gatori
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bancos del sistema faltan a la reserva de la conf¡dencial¡dad con sus clientes,

proporcionar informaciones ¡ncompletas de sus usuar¡os.

En un caso concreto func¡ona de la siguiente manera: Por ejemplo en una estafa

mediante cheque: INFORNET coloca la referenc¡a legal en el expediente de

determ¡nada persona, lo hace sin llegar a la conclusión del proceso, pero m¡entras dure

la investigación desde ya los bancos del s¡stema anulan aperturas de cuentas,

den¡egan créd¡tos, y todo esto ctusa muchos inconvenientes a Ia persona. Pero

mientras las personas tratan de revertir dicha demanda con pruebas ante eljuzgado o

lr¡bunal, los bancos del sistema no lo aceptan.

INFORNET es una soc¡edad const¡tuida baio la forma mercant¡l de sociedad anón¡ma,

se ¡dentifica bajo la denominac¡ón social de lnformes en Red, Soc¡edad AnÓn¡ma y de

nombre comercial INFORNET en la cual según ellos son una empresa que brinda

segur¡dad en la celebración de negocios jurídicos; y así lo establece en su pág¡na

oficial que literalmente establece: .Quiénes somos: La misión de INFORNET es proveer

al comerc¡o, de ¡nformación completa y actualizada, de cómodo acceso y fácil

interpretac¡ón, a bajo costo y alto valor que aumente oportun¡dades y reduzca el r¡esgo

en sus operaciones. Esta sociedad fue fundada en el año de 1995, brinda en estos

tiempos de inseguridad, la mayor informac¡ón posible para permitir realizar análisis de

créditos y otras negoc¡aciones lícitas, es un intelmed¡ar¡o en el traslado de la

información de personas.

La empresa dentro de su página de ¡nformación aclara que util¡za alta tecnología la cual

en cripta la comunicación para que no pueda ser intervenida en tráns¡to, esto señala

entonces que dicha empresa actúa en contra del ordenamiento juridico guatemalteco,

k,,,,,, cj
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primero al manejar datos de fndole personal de usuar¡os, que no deben de

publicados tales demandas, querellas o denunc¡as presentadas, y que no reflejan el

resultado de los juic¡os n¡ desist¡m¡entos o sobreseim¡entos.

Esta soc¡edad mercantil, mal llamados por ellos empresa, por lo anter¡or descrito, no

sólo opera dentro de nuestro país sino también en otros como Honduras, El Salvador y

Nicaragua.

Una vez contratado el serv¡cio, los representantes de las ent¡dades les asignan un

pasaporte de entrada a una página que opera en el lnternet. Al ingresar a esa página,

se escribe el nombre de la persona que se desea investigar y, rápidamente, se obtiene

el número de ¡dentificac¡ón tributaria (Nit), la dirección de la residencia, lo3 problemas

judiciales que encara, el número de cédula, números telefón¡cos y una enorme

variedad ad¡cional de ¡nformes. Ahora b¡en la duda es qué de donde obt¡ene toda la

información que manejan y brindan a cualquier persona?. ¿De dónde sacaron los

datos? ¿Quién se los vendió? ¿Cómo obtuvieron la ¡nformación?

Recuro entonces a que estas empresas mercantiles no operan legalmente porque

vulneran la legislac¡ón guatemalteca, actualmente los principios constituc¡onales de

seguridad, dign¡dad y privacidad, así mmo lo que establece el mismo Cód¡go Penal y

Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la lnformac¡ón.
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4.2. Criter¡o personal de discusión con relac¡ón a la v¡olac¡ón del derecho a

privacidad, seguridad y dign¡dad

4.2.1. La información con relación a la privacidad

El asunto no es fácil de s¡ntetizarlo ya que se nos plantea dos marcos de evaluación en

la difus¡ón de una informac¡ón: una, que puede les¡onar el derecho de un ¡nd¡viduo y,

otra, que puede lesionar el derecho de un grupo de ind¡viduos o de una comun¡dad. Por

ello, entendidamente el derecho a la ¡nformación tiene dos dimensiones de valoración:

la pr¡mera, personal o subjetiva; y, la segunda, social o comun¡taria.

La pr¡mera d¡mensión, es decir la personalo subjet¡va, se da en función a la proximidad

del derecho al núcleo de la persona. El derecho a la informac¡ón, siendo una acción de

relecionarse @n los demás, tiene que ceder ante el derecho a Ia v¡da, que es origen de

todos los derechos naturales, el derecho al honor que emana de la prop¡a d¡gn¡dad

humana y elderecho a la ¡ntim¡dad que es lo ¡nter¡or al hombre.

Estos tres derechos son los únicos derechos que son absolutos. A med¡da que los

derechos naturales se alejan del núcleo de la persona y se aproxima a la superf¡cie de

las relaciones, va ced¡endo la fuerza delderecho a la información.

De aceptarse, por el contrario, que algu¡en tiene el privilegio de poder dañar el honor o

la ¡ntim¡dad de otra persona, sería negar que todos los ¡ndividuos tengan el mismo

derecho e ¡mpondría a algunos una facultad superior que una concepción humanista de

la información rechaza. Esto quiere decir que con el derecho de Ia informac¡ón no se

crean privilegios para algunas personas en detrimento de otros. Todos los hombres son
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iguales en dignidad y, por lo tanto, están protegidos en l¡bertad indiv¡dual y frente a Q'',,"._:

pretensiones de los demás.

La segunda dimens¡ón de valoración sobre el derecho a la informac¡ón, es dec¡r la

soc¡al o comünitiar¡a, se da cuando el derecho a la ¡nformación va colisionando con

otros derechos que afectan a todos los miembros de la sociedad en su conjunto.

Prec¡samente el derecho a la paz o a la seguridad nacional, son valorac¡ones

superiores alderecho a Ia informaciÓn.

Ya adelantábamos que la ind¡vidualidad de las personas es tan importante como su

entorno soc¡al y cuando la d¡fusión de una informac¡ón afecta el b¡en común es

impresc¡ndible que el sujeto activo guarde silencio. Si el hombre pers¡gue aquellas

condiciones necesarias para lograr su total desarrollo humano y el bienestar de !a

sociedad, no es admisible entonces que el derecho part¡cular a difund¡r una informac¡ón

se pr¡v¡leg¡e sobre el b¡en común. Por tanto, un derecho que colisiona con el bienesiar

social y con el bien común no puede estar proteg¡do por ningún cuerpo normat¡vo ni

tener amparo de los tratados ¡nternacionales sobre derechos humanos.

La sociedad t¡ene derecho a exig¡r de los c¡udadanos todo lo que sea necesario para el

bien común; y, el uso de los derechos humanos sólo puede l¡mitarse cuando afecten el

b¡en común.

Pero, obviamente, las relaciones entre los ¡ntereses individuales y el bien común no

son siempre am¡stosos y coincidentes; y, con c¡erta frecuencia están sujetas a

confl¡ctos. En esos casos debe prevalecer el bienestar común frente al bienestar

particular, pues el bien común es la prosperidad de la sociedad y la plenitud de la

existenc¡a de todos los hombres y porque el desarrollo de la colect¡v¡dad compensa a
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Agustln.

Por c¡erto que los derechos a la v¡da, al honor, a la ident¡dad, a la expresión, a la

informac¡ón, entre otros tantos, pertenecen al ámb¡to de los derechos particulares, pero

ellos también i¡enen su soporte en el bien común.

Así, s¡ se pr¡v¡legia elderecho a difundir una informac¡ón es porque prima elderecho de

la soc¡edad a estar adecuada y l¡bremente infomada y porque de esta manera lo exige

el cuerpo nomat¡vo para lograr el b¡en común. De ahí que el ejercicio del derecho a la

¡nfomación y su uso profesional, están al serv¡cio del bien común, pero con respeto a

la pr¡vacidad.

Su tarea es una tarea al públ¡co y cuando se le elimina ello, se convierte en una

act¡v¡dad comercial como cualqu¡er otra sin ciertas prerrogativas, como es la protecciÓn

de sus fuentes o el derecho de acceder a ¡nfomación priv¡leg¡ada.

En f¡n, se ha expuesto los cr¡terios que dominan la noción del derecho de la infomación

y la tendencia universal y, aunque la legislac¡ón está yendo más lenta que el avance

doctrinario, debe ser m¡sión de los espacios académicos el crear una cultura que

privilegie la discusión y el intercambio de op¡niones para llegar a soluciones que

beneficien a la comun¡dad, lo que debe de perseverar es el respeto a la pr¡vacidad,

seguridad y dign¡dad de las personas.

4.2.2. La infotmaciín con re¡ación a la seguridad

La esencia juríd¡ca del Estado puede cifrarse en el hecho de mnst¡tuir una organizac¡ón

que aspira a la regulación de la convivencia en un pueblo determinado, asentado sobre
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cierto terr¡torio, med¡ante la creac¡ón de una voluntad dominante sobre b fotal¡dad de\fu, ,9)
los c¡udadanos. Esto impl¡ca que el Estado dentro de sus fines y funciones debe de

garanlizat la seguridad de los ciudadanos, y en este campo tamb¡én se incluye la

seguridad jurídica.

'Aunque el Estado puede persegu¡r fnes ¡ndividuales más d¡versos, pero como

comunidad t¡ene que propulsar el bienestar colect¡vo, aun en mntra de los inlereses

individuales"2E... , es esenc¡a¡ determinar que su func¡ón debe de recaer a resguardar la

segur¡dad de las personas como part¡culates, porque Ia pr¡vac¡dad debe de

correlacionarse con la seguridad y dignidad, en respeto a los preceptos

conslitucionales de Guatemala.

Es muy importante determinar la importanc¡a de una v¡da en observanc¡a y respeio a

los derechos humanos como un proceso que persigue desarrollar actitudes y valores

de las personas, dichas acciones deben ser en respeto a los princip¡os

const¡tucionales, derechos humanos y ética. Esta noción debe de ser respetada en

base a los dos derechos mencionados, ya que s¡ bien es cierto las personas t¡enen

derecho a ¡nformarse, ex¡sten límites personales que no deben de violarse, y que sobre

todo garantizarian la segur¡dad de las personas.

Caso especif¡co de esta situac¡ón ser¡a mencionar que Guatemala, un pais fuertemente

afectado por la violencia y por las fomas que esta se manif¡esta, muchas personas al

tener acceso a datos personales de los ciudadanos pueden utilizarlos para cometer

actos en contra de la ley, pero no se trata de negar la información que por funciones

'?3 Asociación de lnvest¡gación y Estudios Sociales. "Derecho a la Seguridad Persona,. Cent¡o de

Documentación y Bibl¡oteca Gonzalo Menéndez de la Riva. Rev¡sta No. 22. s/e. Guatemala, 1994. Pá9. 5
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estatales pueda tener una persona, s¡no s¡mplemente de resguardar los d

personales y privados de las personas.

Es mi consideración entonces, que él derecho a la segur¡dad jurídica y personal

debe de prevalecer en respeto tamb¡én del derecho a la ¡nformación, garant¡zando lo

que la m¡sma Constitución Política de la República de Guatemala establece, siendo

necesar¡o que se informe por derecho a las pe6onas, pero en respeto a la pr¡vac¡dad y

resguardo de la segur¡dad de las personas.

4.2.3. La informac¡ón con relac¡ón a la d¡gnidad

Para nadie es secreto que el derecho a la ¡nformación de una manera inadecuada

vulnera los princip¡os de la d¡gn¡dad, pues las personas se encuentran muchas veces

en s¡tuac¡ones en donde son manifestiadas s¡tuac¡ones muy personales que ponen en

pel¡gro los avances sociales que esta pudo haber buscado durante toda su vida. Todo

ser humano, pasa por momentos dificiles en donde se encuentran en s¡tuac¡ones de

¡ncumplim¡ento de obligac¡ones cuando se habla de situac¡ones credit¡cias. pero que

pasa cuando los hechos son o ocurren poÍ acciones que no dependen de las personas

en su totalidad, por ejemplo un hecho de tránsito en donde los conductores resultan

con responsab¡lidades y que este tipo de empresas no garantizan primero cual fue Ia

naturaleza del hecho y segundo aun ya solventa la situación la persona debe de venir

cancelar un formulario y contratar otra empresa (cons¡deradas de las mismas) para que

puedan limpiar el problema.
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Muchas personas que son v¡ct¡mas de este tipo de empresas, en muchas ocas¡

ignoran que son afectados por las mismas, porque no saben del actuar de las

empresas de esta índole, y porque el mismo estado por medio de Juzgados o

dependenc¡as del Estado, otorgan la informac¡ón a personas que no son auior¡zadas,

siendo a mi criterio que el primer responsable es elfuncionario o empleado público que

brinda el acceso a esa informac¡ón- Estas empresas indican que no vulneran los

derechos a la dign¡dad de las personas pero s¡ nos damos cuenta dentro de su

naturaleza indican que solo manejan datos de buró de créditos, pero los proc€sos

penales, salvo por incumplim¡ento de pago, no son de esa naturaleza y aun cuando se

espera que la nueva Ley de Acceso a la lnformación, sea apl¡cada correctamente, se

sabe que de una u otra manera estas empresas vulnerarán el de¡echo a la d¡gnidad de

las personas, ya que será a través de sus propia autorizac¡ón que estas podrán hacer

uso de los datos personales y segu¡rá siendo víct¡ma de violaciones los c¡udadanos

guatemaltecos.

4.3. Aná¡isis de casos sobre v¡olación del derecho a la privacidad, seguddad y d¡gnidad

Uno de los principales objetivos del Estado debe de ser garant¡zar el acceso a todos los

documentos públicos y evitar que se viole la pr¡vacidad de las personas med¡ante la

d¡fusión de datos personales.

Una de las causas que es importante d¡scutir es que este tipo de entidades insertan en

sus bases de datos todos los procesos jud¡ciales que hayan entab¡ado en contra de
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determ¡nadas personas, y que como anteriormente se ha discutido, lo hacen sin

exista sentencia {¡rme y condenatoria.

Ahora bien dentro de mi investigación me permito observar algunos comentarios de

personas que iueron afectadas por este tipo de acc¡ones por parte de INFONET, o

actualmente su empresa gemela Transunión, s¡endo algunos los siguientes

comentarios:

El señor Mario Pinto, Econom¡sta desempleado, por medio de la página de comenlar¡os

de Decuate en fecha 06 de mayo de 2008 siendo las 1'l:36 horas, en forma literal

señalo su comentar¡o de la forma siguiente: "Hola am¡gos. Les contaré mi caso. Soy

econom¡sta de la universidad Mariano Gálvez, me gradué en el año 2002. Hasta esa

fecha trabajaba en una of¡c¡na de Abogado, haciendo gestiones en finanzas y como

procurador. Resulta que emprendí mi carrera en la iniciativa pr¡vada. Empecé a mandar

curriculums a todos lados, bancos, industria, comercio, ongs, etc. Cual sería m¡

sorpresa que en la empresa INFORNET ex¡stía una demanda en mi contra por un

problema laboral con un compañero que me acusó injustamente de haberle robado una

computadora. Cuando ocurr¡ó ese problema, yo habÍa emprendido un negocio con ésta

persona de venia de mmputadoras, pero como falló en la inversión que hizo de ¡as

ganancias, salimos perd¡endo y yo únicamente recuperé mi equipo, pero ésta persona

me demandó ante tribunales de iusticia. Pues resulta que me presenté para arreglar la

situación ante el juez, pero dicha persona ya no se volv¡ó a presentar ante los

tribunales, por lo cual mi caso quedo arch¡vado. Luego en el año 2005 de saber que

aparece mi demanda en INFORNET, empecé la gestión en el Juzgado cuano de

primera instancia penal, y al cabo del t¡empo, empezamos a investigar con el abogado,
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que esos archivos se habían echado a perder, en una inundac¡ón que hubo en el

ed¡f¡c¡o de la zona 5, antiguas instalaciones del MP. A todo esto ya habían transcurr¡do

4 años. En enero de este año empecé la gestión de mi caso ante el Juez nuevamente,

don desistimiento de Ia persona que me demandó en esa oportun¡dad, sin que a la

fecha de hoy, me hayan resuelto m¡ situación. Esto me ha venido a provocar grandes

problemas económicos a mifamilia y por lo tanto quiero hacer énfasis que así como yo,

están muchos profesionales s¡n poder tener acceso a un empleo, porque en

INFORNET ¡ngresan todas las demandas presentadas, pero no les dan seguim¡ento y

luego n¡ sabe la gente porque no les dan la oportun¡dad de trabajar. Espero que si es

posible alguna opción de trabajo, tengo toda m¡ papelería en orden y no tengo

antecedentes penales ni pol¡cíacos. Estoy integro en mi carrera profes¡onal pero no he

podido emprenderla por esta empresa INFORNET, que no esta Iejos de ser ilegal.

Quizá podría demandarla, pero no vale la pena.

Si nos damos cuenta en el caso anterior el daño y preju¡c¡o provocado al profes¡onal

son serios, porque no solo se vulnero el derecho a la seguridad juríd¡ca de sus datos,

no solo se vulnero el derecho a la d¡gnidad y privacidad, s¡no que también

colateralmente se vulneran derechos como el trabajo, presunción de ¡nocenc¡a y se

fortalece la d¡scr¡minación que la m¡sma Constituc¡ón Polít¡ca de la República de

Guatemala prohíbe.

Al respecto la página del matutino El Periód¡co, en su área de comentar¡os por parte de

la m¡sma poblac¡ón se manifiesta lo s¡guiente:
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EI comentario del señor Mike Aparicio, ¡ngresado en fecha 16-06-2009, siendo

22:35:28 horas ¡nd¡ca lo sigu¡ente: 'Afortunadamente la Ley ya entró en v¡gor y es por

eso que hoy pongo este comentar¡o aquí: cuidado am¡go lectorl cuidado!l!l! resulta que

los clientes del horr¡ble servicio de INFORNET y su gemela, Transunión, están

pasando a las personas que solicitan trabajo, crédito, alquiler, etc. una hoja de papel, la

cual si usted incautamente la f¡rma, les autoriza para negociar, vender, transfer¡r y

publicar la infomac¡ón suya. Esto lo puede peíudicar seriamente, porque INFORNET

publica no solo datos de crédito y financ¡eros, s¡no que dan todas sus d¡recciones, su

teléfono, sus datos personales, sus negoc¡os, sus placas de automóv¡l y su marca y

color, sus problemas Iegales y cualquier otra cosa que usted ni se imagina, Por el

contrario le recomiendo que hoy mismo lleve personalmente una carta a ambos

lugares, en los que claramente usted niega todo perm¡so para que sus datos sean

transferidos o vendidos y lleve dupl¡cado, para que le firmen la mpia de rec¡b¡do. Hay

un grupo que estamos formando para demandar ser¡amente a ambas empresas, con la

mira de sacaÍlos pemanentemente del negocio.

Este caso denunc¡ado, fundamenta parte de la ¡nvestigación, deb¡do a que

anter¡ormente he dicho que por parte de estas empresas se utilizaran los med¡os para

poder seguir actuando de la manera que lo hacen, sin prejuicio de lo que la nueva Ley

de Acceso a la lnformac¡ón establezca y violentando como hasta la fecha la seguridad,

pr¡vac¡dad y dignidad de las personas, en mal uso al derecho a la ¡nformación.

Olro caso es el señalado por la señora Sonia Vargas qu¡en ingreso su comentario en

fecha 23-04-2009, siendo las 14:25:57 horas quien indico que: "en m¡ caso sucedió un

homónimo creo que así se escribe o dice y resulta que aparecía m¡s datos con los

91



señores de INFONET, por ün dél¡to en el qüé jámás me v¡ involueradá, nó éstaba

enterada, pero sucede que iba a caer en el rollo de las tarjetas de crédito y me

denegaron una fue allí, donde me entere de esto, me avoque a ellos para ver como

resolverlos y resulta que ten¡a que optar por contratar un abogado de fuerá o uno del

bufete de ellos, para que me borraran de la base de datos y lo peor de todo es que era

yo muy jovencita y apenas empezaba a trabajar, no tenia capacidad de pagar eso y la

otra soluc¡ón era que esperalá 10 años que en ese tiempo yá no tenia vigencia la

publicación y por dejadez talvez no se ya no hice nada al respecto, pero resulla que al

querer adqu¡r¡r una tarjeta el año que rec¡én pasado sigo aparec¡endo por lo mismo,

graciás á Diós que no he cáido én el rollo dé lás ta etas pero dé igual forma me éstán

perjud¡cando y efect¡vamente estoy d¡spuesla a demandar s¡ sigo apareciendo después

de abril, por que no he tenido ningún problema en mi vida, ni le debo nada a nadie y no

és gusto que de gratis o póf érór dé alguieR qúé nó hace b¡en su tiábáiÓ yÓ aparézeá

en ese sit¡o s¡n deberla ni temerla".

En este caso, al ¡gual qué el primero meneionado, se vulnera uná sérié dé derechos

que afectan únicamente a la persona particular, s¡endo agregado en el caso últ¡mo que

la persona esta siendo señalada por una acción que no comet¡ó, peor aun debe de ser

iá responsab¡lidad dé ésté tipó de llamadas emprésás, ya qué él pr¡nc¡pal problémá és

que no tienen una base de datos actualizada en la realidad, s¡no s¡mplemente es una

base de datos que buscan perjud¡car a todo ciudadano que por una u otra razón han

ténidó próblémás légalés.
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4.4. Realidad y transformación del sistema de ¡nformación por red 'INFORNET'

Debe de mencionarse además que el sistema de ¡nformaciÓn por red INFORNET, en

su momento llenó los requis¡tos que el gobierno del Estado de Guatemala, le ex¡gió

para su funcionamiento, siendo necesar¡o aclarar que no es el problema a tratar en la

presente invest¡gación como se autorizó este, sino la l¡bertad de funcionamiento y falta

de control que se ha dado para hacer público los datos de personas, sin resguardar

por medio del control necesar¡o la segur¡dad, integridad y privacidad de las personas

que debe de garant¡zar el gobierno, ya que dentro del acc¡onar de las instituc¡ones del

estado se encontró en su momento limitar ese libre acceso a datos personales y luego

de las acciones legales esta institución deb¡do a una serie de problemas legales

mod¡fico su calif¡cativo, pero en la actualidad sigue funcionando bajo otro nombre.

La ¡nformación que se manéja en el s¡stema de información por red, es recabada por

una empresa la cual ha cambiado de denom¡nación o nombre, pero quien dentro de su

nalwaleza de creac¡ón tiene como función el prestar servicios por red, como lo es la

venta de paquetes de programac¡ón e información general, s¡endo la final¡dad de las

personas que solicitan este servic¡o tener acceso a la ¡nfomac¡ón de todo cliente, para

resguardar los intereses personales de las empresas. En este punto es necesario

menc¡onar que toda resolución de tipo judicial, puede ser públ¡ca, pero el problema

radica, en que el sistema de ¡nformac¡ón por red, tiene a d¡sposición la info¡mación de

las personas, antes de que las resoluciones judiciales pasen a ser cosa juzgada,

l¡m¡tándose el derecho de defensa de las personas afectadas.
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5q.,...^ ",/Según nuestro ordenamiento juríd¡co todos tenemos derecho a la ¡nformación, pero

asunto se observa de d¡stinta manera cuando enfrentamos el derecho a la información

con el derecho a la privac¡dad, seguridad y dignidad, ya que este sistema de

información por red, habla por ejemplo sobre morosidad y atraso en el pago de deudas

económicas de las personas con bancos, cooperat¡vas, almacenes, etc. Y tamb¡én

muestra informac¡ón sobre cuest¡ones de t¡po soc¡al como lo es la participac¡ón en

asociaciones, com¡tés comunitar¡os o partic¡pación rel¡giosa; en cuestiones de tipo

laboral, como lo es el lugar de trabajo, salar¡o, cargos y además en cuestiones

políticas, como lo es la partic¡pac¡ón o afiliac¡ón a distintas organizaciones. Desde este

punto de vista iambién ex¡ste peligro en relac¡ón a la función del mencionado sistema,

toda vez que a los m¡smos pueden acceder cualquier persona por medio de la conexiÓn

al sistema de información, y esto al final refleja cierto riesgo para las personas, pues a

través de ello grupos de delincuencia pueden obtener dirección, estado c¡v¡|, s¡tuación

económica, relac¡ón soc¡al y ser con ello victima de extorsión o chantaj€.

Cuando me ref¡ero a la transformación del sistema de información por red INFORNET

y a su real¡dad cabe destacar que esta empresa al igual que a la empresa gemela

Transun¡ón son empresas creadas con la f¡nal¡dad de comerciar con los datos de

personas por medio de la red, aun cuando dentro de la creac¡ón y const¡tución de las

m¡smas en el Registro Mercant¡l ¡nd¡ca ser una sociedad anónima con función en buró

de crédito, la realidad parte muy lejos, toda vez que s¡ se ref¡riera al buró de créditos de

personas indiv¡dualés y jurídicas, solamente estarían manejando record credit¡cios,

pero en la v¡da real, estas empresas, dentro de su base de datos manejan las

generales de las personas, desde edad, dirección, salar¡o, propiedades, etc.
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Otra realidad recae en que a la par de estas empresas, a mi cr¡terio personal, se h

creado otro tipo de émpresas para solventar la s¡tuación que una persona que de

alguna manera aparece en la red con algún problema y que cualqu¡era de las dos

empresas maneien.

Ante lo anter¡or es necesar¡o ¡nd¡car dos cosas muy ¡mportantes sobre estas empresas:

Primero al referirnos sobre el desempeño de act¡vidades que realiza la INFORNET y

Transunión, es claro que se busca acaparar c¡¡entela para trabajar y vender la

informac¡ón cred¡ticia, pero tamb¡én la ¡nformación personal de las personas, que

actualmente en teoría se l¡mitará debido a que la el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a

la lnformación, establece que es prohíbe comercializar con los datos de las personas,

pero iambién el mismo cuerpo legal indica que existe una excepc¡ón cuando la persona

así lo autorice, y que conociendo como actúan y trabajan estas empresas recaerá en

buscar algún mecanismo en el futuro para hacer renunciar a los t¡tulares de los

derechos.

Segundo eslas empresas han creado otras empresas que trabajan para poder limpiar

los datos o record cred¡t¡to de las personas, vend¡éndoles primero un formular¡o

conocido como reporte para l¡mp¡ar, reparar y reconstruir y seguidamente cobran sus

seÍvic¡os para que ellas como empresas ajenas los borren de la base de datos que

manejan tanto INFORNET o Transun¡ón.

Es asi entonces que la transfomación de estas empresas no es solamente en ellas,

s¡no que lo hacen a través de otras empresas en donde también juegan con la

privac¡dad de las peÍsonas o c¡udadanos y que completan con la f¡nalidad de todos al

manejar los datos a su mejor maneÉ y sobre todo cobrando a ambas partes (quien
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sol¡cita el serv¡cio y qu¡en se encuentra afectado), violentando los de

constitucionales de seguridad, dignidad y pr¡vacidad.
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1.

CONCLUSIONES

El func¡onam¡ento de las empresas INFORNET y

derecho a la pr¡vacidad de las personas, pon¡endo

afectando la dignidad de las mismas, en v¡rtud

personal que posteriormente se puede tener acceso

entidades bancarias.

TransUnión, vulneran el

en r¡esgo su seguridad y

que publ¡can información

a ella por trabajadores de

2. En Guatemala, las empresas INFORNET y Transunión actúan con otras

empresas con la flnal¡dad de reparar los buró de créditos de las personas,

violentando los derechos humanos de las m¡smas, debido a que publican no sólo

la histor¡a cred¡ticia s¡no que suministran información que se puede utilizar para

adqu¡r¡r más clientes y relener los casos más valiosos.

3. El Decreto 57-2008 Ley de Acceso a Ia lnformación, establece la l¡m¡tación para

el manejo de informac¡ón personal, el cual es ¡nefect¡vo debido a que no se

garantiza con d¡cho articulado que las empresas puedan tener acceso a d¡cha

información

4. Las empresas que manejan informac¡ón personal por red no cumplen con la

final¡dad de actualizar su base de datos, debido a que manejan situaciones que
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no han sido juzgadas o concluidas en un proceso, violentándose el Artículo 1

de la Constitución en relación a la presunción de jnocencia.
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RECOMENDACIONES

L EI Estado de Guatemala, por medio de la Superintendencia de Bancos y

Procuraduria de los Derechos Humanos deben fortalecer la fiscalización

de las empresas que se dedican al reclutamiento de datos personales y

publ¡carlos en páginas de la internet; para resguardar por med¡o del

fortalec¡m¡ento de la leg¡slación los derechos humanos de los c¡udadanos

guatemaltecos, porque es ¡ecesar¡o que se protejan los derechos de

privacidad, seguridad y dign¡dad de los guatemaltecos.

2. El Estado de Guatemala debe fortalecer el sistema jurídico guatemalteco

para verificar que empresas gemelas actúen en benefcio de INFORNET y

Transunión, porque con esta acc¡ón se estaria evitando que se manejen

datos personales dentro de las bases de datos y que en el futuro las

mismas no puedan adqu¡rirlas por medio de empresas cred¡ticias, asi

mismo se estaría proteg¡endo el derecho a la privacidad, seguridad y

dignidad de las personas.

3. El Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la lnformación, debe ser reformado

en el aspecto de establecer limitaciones a las empresas cred¡ticias para
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otorgar información sobre ios datos personales de sus cl¡entes

sanc¡onar a todo empleado o funcionario públ¡co que otorgue por med¡o

de los organ¡smos del Estado toda ¡nformac¡ón que no sea catalogada.

4. Por med¡o del accionar de las oaganizaciones del Estado debe de ex¡girse

el cumplim¡ento de la Ley y evitar que datos personales de ciudadanos se

encuentran aun en la base de datos de este tipo de empresas, y cuando

el caso lo amer¡te obligarles a aúúaliz la misma en relac¡ón a

s¡tuac¡ones fenec¡das.
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Facultad de ciencias juÍdicas y soc¡ales

Presentac¡ón de datos

Número de p€rsonas encuestadas: 60

'1 . ¿Considera usted que el funcionamiento de las empresas INFORNET y Transunión

se apega y cumple con los reguerim¡entos gue demanda la legislación

correspond¡ente garant¡zándose el respeto de los derechos humanos de las

personas?:

Alternativa Absoluto Relat¡vo

SI 07 12

NO 53 88

NO CONTESTARON 00 00

TOTALES 60 100

s0

70

5l)

3)

10
o

ABSOLUTO RELATWO

¡nterpretación. De la población encuestada de 60

de la muestra; 07 de ellas que representan el 12yo

empresas INFORNET y Transunión si se apega y

afiO COiTTES-¡ AROñ

rl,to

personas que representafi el 100%

indicaron el func¡onamiento de las

cumple con los requerim¡entos que
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demanda la leg¡slac¡ón correspondiente y que se garantiza el respeto de los derechos\,,","," i )
humanos. 53 personas más que representan el 88% restanle de Ia muestra man¡f¡esta

que no es asi no cumpliéndose con la legislación ni con el respeto a los derechos

humanos

2. ¿Considera usted que las empresas que ofrecen serv¡c¡os para reparar el buró de

crédiio de una persona son empresas que funcionan en conjunto con las emplesas

de INFORNET y TransUnión?

Alternat¡va Absoluto Relativo

sl 51 85

NO 08 IJ

NO CONTESTARON 01 02

TOTALES 60 100
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lnterpretación.

de la muestra:

De la

51 de

población encuestada de 60 personas que representañ el 100yo

ellas que representan el 85o/o ind¡caron que las empresas que

ofrecen servicios para reparar el buró de crédito de una persona son empresas que

funcionan en conjunto con las empresas de INFORNET y Tra¡sUnión, 08 personas

más que represenlan el 13o/o de la muestra señalo que no son empresas que trabajan

en conjunto y 01 persona más que represenla el O2o/o del total de la muestta no

contesto la pregunta.

3. ¿Considera usted que el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la lnformación,

realmente garantiza el respeto de los derechos a la privacidad, seguridad y dignidad

de las personas en relación a sus datos personales?

Alternativa Absolulo Relat¡vo

st 17 28

NO 43

NO GONTESTARON 00 00

TOTALES 60 100
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ABSC¡LUÍO RELATIVO

lnterpretación, Dé la población encuestada de 60 personas que representan el 100%

de la muestra: 17 de ellas que representan e¡ 28% indicaron que el Decreio 57-2008

Ley de Acceso a la lnformación, realmente garantiza el respeto de los derechos a la

pr¡vacidad, seguridad y d¡gnidad de ¡as personas en relación a sus datos personales,

43 personas más gue representan el 72yo man¡festaron que dicho Decreto no garantiza

el respeto de los derechos de privacidad, seguridad y dign¡dad de las personas en

relac¡ón a sus datos personales.

4. ¿Cons¡dera usted que las empresas que manejan información personal por red

cumplen con la finalidad de actual¡zar su base de datos garantizándose el respeto al

ArtÍculo 14 de la Constitución en relación a la presunción de inocenc¡a?

i al¡9 Eo TEsTq
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st 07 12

ño 53 88

NO CONTESTARON 00 00

TOTALES 60 100
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ABSOLUTO RELAT¡VO

lnterpretación. De la población encuestada de 60 personas que representan el 100%

de la muestra, 07 de ellas que representan el 12% ¡ndicaron que las empresas que

manejan información personal por red si cumplen con la f¡nal¡dad de actualizar su base

de datos y se garantiza el respeto a la presunc¡ón de ¡nocencia establecida en la

Constitución Política de la República de Guatemala, 53 personas más que representan

el 88% restante de la muestra ¡nd¡caron que no es asfy que se violenta en derecho a la

presunción de ¡nocencia.
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¿Considera usted que es necesario que inst¡tuc¡ones

control v fiscalicen el accionar de empresas que manejan

garantizar que no se opere información personal?

gubernamentales tomen

información por red para
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ABIiOLI.'T3 PELATAIO

lnterprétación. De la población encuestada de 60 personas que representan el 100%

de la muestra; 56 de ellas que representan el 93% de la muestra señalaron que si es

necesario que instituciones gubernamentales tomen control y fiscal¡cen el accionar de

Alternat¡va Absoluto Relativo

sl 56 93

NO 02 35

NO CONTESTARON 02

TOTALES 60 100
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empresas que manejan información por red para garant¡zar que no

información personal, 02 personas más que representan el 3.5% de

señalaron que no es necesario y 02 personas más que representan el 3.5olo

la muestra no conteslaron la pregunta

se ope

la muestra

rcstante de

6. ¿Cree usted que es necesario fortalecer el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la

lnformación, respecto al punto de l¡miiar la renuncia de la privacidad de datos

personales por parte de las personas particulares en relación a empresas

comerciales y crediticias?

Alternativa Absoluto Relaiivo

st 46 77

NO 14

NO CONTESTARON 00 00

TOTALES 60 100
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lnterpretac¡ón. De la población encuestada de 60 personas que representan el 100yo

de la muestra: 46 de ellas que reDresentan el 77o/o indicaron que si es necesario

fortalecer el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la lnformación, respecto al punto de

limitar la renuncia de la privac¡dad de datos personales por parte de las peEonas

Dart¡culares en relac¡ón a empresas comerciales y cred¡ticias y 14 personas más que

representan el 23% restante de la muestra señalaron que no es necesario fortalecer

dicho Decreto.

AFSOLUTO RELATIVO
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