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PRESBNTACION 

El Centro Latinoamericano de Admin1strac16n para el Desarrollo (CLAD), ha 
sido creado por los Gob1ernos de Am~r1ca Latina y el Car1be, a efectos de 1ntegrar 
esfuerzos en la acc16n por mejorar y modernizar sus administraciones p(lblicas. 

Entre los pr1nc1pales campos de trabajo del CLAD se halla la real1zac16n de 
una tarea de fondo de informac16n y documentac16n, que permite recuperar en 
beneficio colectivo, la 1mportante masa de 1nformac16n de diversa indole producida 
por los paises, y actualmente limitadamente conocida y c1rculada entre los m1smos . 
El Centro de Documentac16n sobre Adm1nistraci6n P6blica establecido por el CLAD, 
se propane aportar a la superaci6n de este vacio, y se orienta hac1a la 
consti:ucci6n gradual de una Red Lat1noamericana de lnformaci6n sobre 
Adm1nistrac16n P(lblica. 

Uno de los programas s1stemAticos plan1f1cados por el Centro, es la edic16n 
permanente de Documentos CLAVE. El objetivo de dicho programa, es presentar a 
todos aquellos vinculados con la Administrac16n P6blica, a nivel de trabajo 
profesional, 1nvestigac16n o docencia, documentos innovativos especialmente 
seleccionados para el desarrollo administrativo del sector p(lblico. Cada edic16n 
de Documentos CLAVE se destina a un tema especifico de carActer prioritario, de 
manera que los receptores de la publicac16n puedan tomar contacto directo con los 
trabajos que puedan ser de utilidad para sus realidades nacionales . 

El presente n(lmero de Selecci6n de Documentos CLAVE aborda 
aplicaciones de SISIEltAS M IlfilaofACl<li PAHA LA ADmlllSDACI<li PUBLICA. 
sentido complementa al volumen anterior el · cual estuvo dedicado a los 
conceptuales y metodol6gicos de tales sistemas. 

algunas 
En este 

aspectos 

En la primers secci6n se incluyen dos documentos relativos a Sisteaas de 
Inforaac16n Regional. El documento inicial presenta una propuesta de un sistema 
de i nformac16n para el desarrollo regional que particularmente intenta integrar 
los organismos de desarrollo regional eXistentes en Venezuela . El segundo 
documento es una aplicaci6n del modelo anterior en la Fundac16n para el Desarrollo 
de la Reg16n Centro-Occidental (FUDECO) de Venezuela. 

La segunda secci6n estA referida a Sieteaas de lnfor.ac16n Jurldica
Honaativa. Contiene un documento que describe la experiencia venezolana en el 
desarrollo y aplicaci6n de una base de datos jurid1co-legal de alcance nacional. 
El segundo documento es un anteproyecto elaborado por la Secretaria de la Func16n 
Pliblica de Argentina para l a creac16n de un Sistema de 1nformac16n normativo de 
apoyo a la Administrac16n Plibli ca . 
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La 6ltima secc16n presenta Ckraa ~cacionea de Siateaaa de Inforaad.bn en 
el Sector G~. El primer documento ea un anteproyecto elaborado por la 
Oficina Central de Estadistica e InformAtica (OCEI) de Venezuela y constituye una 
propuesta de un sistema de informac16n administrativo aplicado al sistema 
educativo. Se incluye tambl~n un segundo documento que describe el proceso de 
anAlisls y evaluaci6n de la 1nformac16n que se requlere para la toma de decis1ones 
a nivel gubernamental, haciendo uso del enfoque que proporciona la plan1ficaci6n 
situacional. Finalmente se presentan las bases de un proyecto para la creac16n de 
un sistema de informac1bn gubernamental en Venezuela, coordinado por el Instituto 
Aut6nomo B1bl1oteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. 

Selecc16n de Textos: Sixta Mrth 
Kanue1 Toledo 
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SISTEMA OE INFORMACION INTEGRAOO PARA EL DESARROLLO 
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DE OESARROLLO REGIONAL 
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Sistema de Informaci6n Integrado para el 
Desarrollo Regional y la Coordinacion de los 
Organismos de Desarrollo Regional / Venezuela. 
Oficina Central de Planificacion de la 
Presidencia de la Republica.- Caracas : s.e., 
1986.- 18 p. 



INTRCOUCCION 

Una de las actividades, considerada prioritarias que se ha propuesto 
desarrollar la Oi r eccion General Sectorial de Coordinacion y Planificacion del 
Desarrollo Regional y Ordenamiento del Territorio (DGSCPROT), de la Oficina Central 
de Coordinaci6n y Planificaci6n de la Presidencia de la Republica (CORDIPLAN) es el 
diseilo, desarrollo e implementacion de un Sistema de lnformacion que Sirva de apoyo 
a la toma de decisiones en ·10 referente al Desarrollo Regional y al seguimiento y 
control de la gestion de los entes encargados del mismo. 

Esta inquietud de la DGSCPROT, obedece a queen l a actualidad nose cuenta con 
informacion oportuna que permita la toma de decisiones en forma eficaz en todo lo 
relacionado a la politica espacial, principalmente. Debido a la complejidad de las 
diferentes actividades que conlleva a contar con un sistema de esta naturaleza, 
este se desarrollara por etapas y de acuerdo a las prioridades que se establezcan 
entre l os organi smos de desarro 11 o regi ona 1 y 1 a DGSPROT, cad a una con obj et i vos 
definidos y enmarcadas dentro de una estrategia global. 

El diseilo y operacion de un sistema de informaci6n debe relacionarse no solo 
con la organizacion general de sus procesos o salidas, sino con la organizacion 
general del sistema global del que forma parte. 

Los problemas de comunicacion, filtracion , control y toma de decisiones, 
aparecen simplificados cuando las organizaciones son pequeilas. Pero en las 
organizaciones en proceso de expansion, la gerencia y toma de decisiones se ve 
fragmentada, la intimidad de la organizacion pequeila se pierde, el tiempo para 
informar se comprime y se pierde la estabilidad. El mantenimiento de los sistemas 
jerarqui cos que presuponen las organi zaci ones grand es, como CORO I PLAN, imp 1 ican 
necesariamente, procesos en los cuales hay flujos de informaci6n con prop6sitos de 
regulaci6n y control; por tal razon es de capital importancia diseilar un mode lo 
organizativo que permita la canalizaci6n y el manejo de la informacion. 

En el desempeilo de identificar las organizaciones como organismos funcionales 
complejos se han realizado esfuerzos importantes dentro del campo del pensamiento 
cientifico. La discusion al respecto comenz6 con la aparicion del concepto de 
organismo como una complejidad organizada, vision que evolucionara mas t arde en la 
nueva disciplina de sistemas recojida por L. Von Bertalanffy, en la teoria general 
de sistemas. 

Esta conceptualizaci6n de las organizaciones permitio que ellas fueran 
entendidas como sistemas abiertos, los cuales mantienen un intercambio de 
materiales, energia e informaci6n con su medio ambiente externo (interacciones de 
insumos y producci6n) . En su interior, las organizaciones no son mas que una 
jerarquia de sistemas como los representados por la secuencia entre la celula 
organica y el organismo vivo. Dicha jerarquia de sistemas abiertos mantiene un 
conjunto de procesos en los cuales existe comunicaci6n de informaci6n para los 
prop6sitos de regulaci6n o control. 

La cibernetica o ciencia del control y las comunicaciones, es la parte de la 
teoria de sistemas que se ha dedicado al estudio del uso de informacion como el 
elemento que regu l a el comportamiento (proceso de control) de los sistemas 
complejos y su funcionamiento . 

El manejo de la informaci6n por parte de la organizaci6n le permite 
desenvolverse como un Sistema de Control de Aprendizaje adaptativo. La organizacion 
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usa esa informaci6n para preparc!rse, resolver e impedir amenazas y crear o explotar 
oportunidades, en otras palabras, le confiere la capacidad para sobrevivir, 
reproducirse y crecer, lo cual en la terminologia sistemica, significa un Sistema 
viable. 

Las organizaciones como sistemas dependen para su viabilidad muy 
fundamentalmente de su capacidad de control, de sus intera~ciones entre ellijs y el 
entorno, y sus interacciones entre sus otros subsistemas. En efecto las 
organizaciones y sus administradores disponen de mas informaci6n utilizable de la 
que ellos pueden manejar con eficiencia. La proliferaci6n de variedad, su control 
o administraci6n, son problemas abordados por la cibernetica. La Ley de Variedad 
Requerida de Ashby impone una soluci6n al problemas de la proliferaci6n de la 
variedad cuando establece que SOLO VARIEDAD PUEDE REDUCIR VARIEDAD. En 
consecuencia, se deben disenar las organizaciones y sus sistemas de informaci6n no 
solo con capacidad para generar variedad, transmitir, procesar, almacenar y 
recuperar datos, sino tambien para filtrar y condensar la infonnaci6n relevante 
para la toma de decisiones interna a la organizaci6n. 

Dentro de este orden de ideas, la toma de decisiones se entiende, por su parte 
como el proceso que convierte i nformaci6n en instrucciones, que a su vez son 
mensajes (variedad transmitida), cuyo Sistema es controlado en fonna tal que mejore 
su funcionamiento interno y su comportamiento (adaptabilidad) ante el medio 
externo. A tal efecto, la organizaci6n debera disponer de ampliaciones de su 
variedad (intrucciones) para hacer efectivas sus relaciones con el medio externo. 
A continuaci6n se presenta un modelo de organizaci6n para un Sistema lntegrado de 
lnforrnaci6n para el Desarro110 Regional (SIDCOR), el cual se basa en el modelo 
cibernetico de STAFFORD BEER. Dicho modelo cibernetico esta basado en el analisis 
del cuerpo humano, Sistema altamente viable. Este modelo es recursivo, es decir, 
puede explicar el funcionamiento tanto de una organizaci6n en su totalidad como de 
una parte de ella. 

I . EXPLICACION DEL MODELO CIBERNETICO 

El modelo de organizaci6n es el de un sistema viable cualquiera, y se puede 
apreci ar en el grafico NQ 1 y 2 adj unto, a traves del cual tratamos de inferir 
conclusiones para el Sistema de Planificaci6n Regional. 

Cada uno de los circulos de los graficos representan a uno de los elementos 
basicos de la organizaci6n. Tratandose de CORDIPLAN, en lo que respecta al sistema 
de informaci6n, los circulos y los rectangulos NI! 1 seran los organismos de 
desarrollo regional (ver graf. 1 y 2). 

Todos estos elementos seven afectados por el ambiente externo sim~olizado por 
una nube. Esta interacci6n se define ciberneticamente como homeostasis . Es decir, 
se transmiten mensajes desde el circulo a la nube, y de la nube al circulo en un 
circuito continuado de senales, en el que el uno reacciona frente al otro, y asi 
podemos encontrar entre ambos un campo de equi l ibria. 

Los rectangulos conectados con los circulos, representan la direcci6n de ellos 
y estos son responsables, por una parte de mantener la operaci6n de sus sistemas, 
per6 ademas estan vinculados con los objetivos globales de la organizaci6n . Tienen 
autonomia para operar dentro de los marcos de la DGSCPROT. 

1/ The Brain of the firm. 1977 
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Se establece que los sistemas 1, deben ser 1aut6nomos en terminos de reconocer 
que ellos tienen capacidad propia para auto-organizarse y auto-regularse. Pero no 
son aut6nomos en el contexto de la organizaci6n total. En la medida que se 
mantengan dentro de los limites de actividad y estabilidad totales, hay que 
reconocerles capacidad de manejo aut6nomo. En caso contrario, sera procedente la 
intervenci6n de la jerarquia superior. 

Ex i ste una func i 6n, que todo organi smo debe desarro 11 ar para mantener el 
equilibrio entre las diferentes partes de el. Esta es la funci6n reguladora 
(sistema N!! 2) que los mantiene operando en forma coordinada, reconociendo las 
interacciones que existen entre los Sistemas 1. Es natural reconocer que entre los 
diferentes Si stemas 1 puede haber di sti ntos gr ados de interdependenci a. Esta 
funci6n de regulaci6n debe ser un mecanismo de ajuste automatico queen la practica 
esta escasamente sistematizado. Por lo general, se da a traves de las 
comunicaciones informales, por las reuniones de coordinaci6n y otras pfacticas que 
no siempre son oportunas y eficientes. Esta funci6n de regulaci6n la 
identificaremos como Sistema 2 de la organizaci6n, y puede estructurarse a traves 
del desarrollo de sistemas de informaci6n y comunicaci6n, que es nuestro caso. 

Los diferentes sistemas 1, ademas del desarrollo aut6nomo de sus actividades, 
y de la regulaci6n de la acci6n de ellos en funci6n del resto de los sistemas 1, 
requieren que se les incorpore a los objetivos globales de la organizaci6n a traves 
de una instancia de direcci6n operacional, o Sistema 3, que se preocupa de la 
situaci6n del conjunto en el momento presente, yes responsable de la conducta de 
las actividades cotidianas de la organizaci6n. Es el que fija los niveles de 
actividad, asigna los recurses para la operaci6n de los sistemas 2, y controla el 
desenvolvimiento normal de la organizaci6n. 

Podemos apreciar en los graficos 1 y 2 que el sistema 3, tiene tres tipos de 
canales de comunicac16n con los sistemas 1. Es importante precisar esto, pues 
clarifica las formas concretas que tiene la Direcci6n Operacional (DGSCPROT en 
nuestro caso) para cumplir su rol. 

En primer lugar, estan los canales verticales, a traves de los cuales 
fluyen las instrucciones y los requerimiento en general de ida y vuelta, que 
vendri an a ser las 1 i neas de "mando", en otra pal a bras, 1 os l i neami entos genera les 
que imparte la DGSCPROT. En segundo lugar, tenemos los canales a la derecha de los 
graficos que reportan informaci6n rutinaria en relaci6n con la operaci6n del 
conjunto de los sistemas 1 ( intercambio de informaci6n entre las corporaciones). 
Permite la regulaci6n corporativa, pues esta informaci6n da cuenta automaticamente 
de las anormalidades que se producen en las operaciones. Finalmente, los canales 
de la izquierda del grafico comunican directamente a la direcci6n operacional con 
los 6rganos o unidades operacionales propiamente tales, pasando por encima de las 
direcciones divisionales ( en el caso de la DGSCPROT), seria la comunicaci6n que 
algunas veces se establece entre esta y los gerentes de planificaci6n de los 
organi smos de desarro llo regi ona 1). A tr aves de es tos canal es se sa 1 vaguarda 1 a 
prerrogativa que tiene el sistema 3 de auditar lo que efectivamente esta pasando en 
un Sistema 1 cualquiera, y extraer deelun alto volumen de informaci6n (alta 
variedad). Esto no podria hacerse para el total de los sistemas 1 permanentemente, 
pues inundaria de informaci6n a la Direcci6n, no siendo esta capaz de manejarla, 
obteniendo como unico resultado ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 

2/ Homeostasis. Interacci6n de la organizaci6n con el medio externo. 
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Cl aramente podemos 
responden a la practica 
No asi el segundo tipo, 
de organizaci6n. 

• reconocer el primero y el ultimo tipo de canales, pub 
com(in, aunque no siempre bien entendidos, de la gesti6n. 
que esta escasamente desarrollado en los diferentes tipos 

Hasta el momento hemos analizado los sistemas 3, "' y 1 que representan la 
actividad en marcha de la organizac16n que estamos considL. ando, donde el sistema 3 
se ocupa de lo que esta ocurriendo dentro del organismo y ahora mismo. 

Podemos perci bi r la nee es i dad de que a·l gui en se preocupe de lo que ocurre 
afuera de la organizaci6n considerando el futuro. Esta funci6n la identificamos 
con el sistema 4 del grUico 1 y 2 y la denoininamos Direcci6n de Planificaci6n y 
Direcci6n General. Tradicionalmente se han considerado estas funciones como 
propias de equipos de asesores. Hoy mas que nunca los que toman las decisiones 
para la adaptaci6n al futuro, deben tomar en consideraci6n la dinamica cambiante 
cada vez mas acelerada, lo que hace inevitable, por tanto, que tengan autoridad y 
de ahf que los graficos N2 1 y 2 muestran a la Direcci6n de Desarrollo en "linea de 
mando". 

Es normal que haya, en alguna medida, un conflicto de intereses entre los 
Sistemas 3 y 4. Esto se expresa en la necesidad de repartir los recursos entre 
ambos. No olvidemos que el sistema 3 actua sobre sistemas en si mismos viables que 
tambien hacen esfuerzos por adaptarse al futuro . 

La soluci6n de esta contradicci6n requiere un reconocimiento mutuo, es decir, 
fuertes comunicaciones de ida vuelta entre ellos, y un monitoreo de mayor nivel 
sobre esta interacci6n. Esta ultima tarea es la que se visualiza como la principal 
en el quehacer del Sistema 5, o Direccion Superior (Despacho del Ministro), ademas 
de ser, logicamente, el que encabeza el eje vertical de mando, y por lo tanto, el 
que define las politicas y orientaciones generales de la organizacion. 

Hasta aqui se presenta la descripci6n teorica del modelo propuesto, pasaremos 
a llevarlo mas a la realidad de la organizacion (COROIPLAN). 

II. APLICACION PRACTICA DEL MODELO A CORDIPLAN 

En esta seccion pasaremos a describir en forma mas detal lada c6mo serf a la 
aplicacion del modelo anteriormente presentado, sin ser exhaustiva, ya que amerita 
mas analisis del que aqui se senala, a~adiendo las modificaciones necesarias segun 
.se desprendan de la puesta en marcha del modelo y de la naturaleza cambiante del 
medio donde se desarrollara. 

Partimos de la premisa de un Sistema de lnformaci6n Nacional, el cual incluye 
un subsistema que es el Sistema de Informaci6n para la Planificacion del Desarrollo 
(SIPLADE). Este ademas esta integrado por varios subsistemas uno de los cuales es 
el Sistema de Informacion Integral para el Desarrollo Regional y la Coordinacion de 
los Organismos de Desarrollo Regional (SIOCOR) que es el que nos ocupa. 

Lo anterior parece complicado, pero no es mas que la explicaci6n de la 
ubicaclon del sistema que vamos a desarrollar, utillzando el concepto de 
recursividad. 

El SIOCOR, esta compuesto asi mismo por varios subsistemas, y su principal 
alimentador es el Sistema de Informac16n Regional (SIR), manejado por los 



Organismos de Desarrollo Regional. Este sistema es la primera etapa, por llamarlo 
de algun modo, del SIDCOR que por ser muy complejo no puede ser desarrol lado de una 
s6la vez, y se cree conveniente su division en etapas aunque e.stas no seran 
necesariamente excluyentes. 

Pasaremos a explicar como calza, tanto el SIDCO!l como el SIR en la 
organizaci6n de CORDIPLAN y c6mo seria aproximadamente su funcionamiento . 

La estructura del Sistema de lnfonnaci6n debe ajustarse a la estructura de la 
organizaci6n. El sistema de infonnaci6n debe igualarse a l a delegaci 6n de autoridad 
de la organi zac16n, de modo que la informaci6n se relacione con las unidades de 
organizaci6n que sean responsables de su ejecuci6n. La estructura de la 
organizaci6n y las necesidades de infonnaci6n estan fuertemente entrelazadas. 

Cada Sistema debe tener su unidad coordinadora, en lo que se refiere al SIDCOR 
dicha unidad es la DGSCPROT yen lo referente al SIR con cada uno de los organismos 
regional es. 

En las pagi nas siguientes se presenta el organigrama general de CORDIPLAN, el 
organigrama de la DGSCPROT dentro de CORDIPLAN y su representaci6n, de acuerdo a la 
aplicaci6n del modelo cibernetico de organizaci6n del sistema· de informaci6n 
propuesto. 

La funci6n primordial de la OGSCPROT es dar respuesta al impacto de la 
politica econ6mica y social sobre el territorio nacional, promover el desarrollo 
regional para elevar las condiciones de vida de la poblaci6n e incorporar las 
potencialidades existentes en las regiones. 

Esta funci6n se corresponde con el objetivo principal de la creaci6n de las 
corporaciones de desarrollo regional. Por lo tanto, el sistema de infonnaci6n debe 
dar res-puesta eficiente a estos aspectos, que representan las sal idas del sistema. 

El sistema debe proporcionar la informaci6n necesaria para que sirva de base 
confiable o que sustente la toma de decisiones eficaz y eficiente generando acciones 
que serviran a su vez de entrada al sistema, para producir informaci6n corregida, 
mejorada y actualizada, manteniendo un flujo propicio para la producti vidad de la 
organizaci6n. La organizaci6n y funLionamiento del sistema de informaci6n sera el 
siguiente: 

Identificaremos el Despacho del Ministro de CORDIPLAN con el sistema 5, 
explicado en la secci6n anterior, ya que este representa la cabeza de la 
organi zaci6n. Ademas de esta funci 6n, el Ministro cumple funciones propias del 
sistema 4, las que comparte con el Vice Min1stro que lo complementa en lo que se 
refiere a la preocupaci6n de lo que sucede afuera y el futuro (cosa que este ultimo 
realiza por delegaci6n del primero). El Vice Ministro tambien se encarga del mejor 
funcionamiento de los sistemas inferiores y transmite las "6rdenes" que le vienen 
del sistema 5 hacia los demas niveles. Es el encargado, ademas, de reportar alguna 
anormalidad grave que atente contra el funcionamiento de la organizaci6n segiin lo 
estipulado, y amerite un cambio; lo consulta, proporciona la informaci6n pert inente, 
propone el cambio y una vez que el Sistema 5 (Ministro) toma l a decision, la ejecuta 
o la transmite a los demas sistemas? Todo esto lo realiza ayudado por el equipo de 
apoyo y asesor1a (ver organigrama estructural de CORDIPLAN). 

3/ Cada uno de estos sistemas 1,2,3,4 y 5 que se explicaron anteriormente, puedeo 
en si mismo, estar organizado de igual manera, es decir, cada uno de ellos 
cumple con el concepto de recursividad. 
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De todo esto se desprende que el sistema 5 no esta completamente desligado o 
separado del Sistema 4, come se puede apreciar en el gr~f1co NO 3. En el mismo, se 
ve claramente que ex1sten diferentes sistemas 3, de los cuales s6lo el que 
concierne a la DGSCPRDT sera tornado en cuenta a efectos de este documento. 

El Sistema 2 es el Sistema de Infonnaci6n para el Desarrollo que se compone a 
su vez de cada uno de los sistemas de informac16n que genera cada una de las 
direcci ones genera 1 es de CORDI PLAN ( grafi co NO 4). Es de hacer no tar que este 
sistema 2 esta inmerso en el sistema 3, representado por la DGSCPROT, que es el 
encargado tanto de las funciones de coordinac16n y control come las de regulac16n 
en lo referente a la plan1ficaci6n regional y ordenamiento del territor1o. 

Este sistema 2 estara alimentado por su equ1valente que sera desarrollado per 
cada uno de 1 os s i stemas 1, representado per cada una de 1 as corporac i ones de 
desarro1lo regional, en pocas palabras , el SIR. 

III. FUNCIONAMIENTO DEL SIR 

Cada organismo regional tendra un SIR con diferentes subs1stemas comunes 
entre st, ademas de aquellos que se consideran necesarios desarrollar de acuerdo a 
la particular1dad de la reg16n o estado. Los subs1stemas comunes sertan:4 

a. Documentac16n y biblioteca: Resum1ra la producci6n de lnformes, 
investigaciones y demas, producidos per la corporac16n, ademas de todo 
aquel documento o cualquier tipo de infonnaci6n recolectada de los 
diferentes entes descentralizados de la Aoninistrac16n Pub11ca asf come 
tambien de los entes privados. 

b. Estadtstica: Funcionara come una un1dad de recolecci6n, procesamiento y 
analisis de la informaci6n regional; esta unidad trabajara 
coordinadamente con los entes generadores tanto a nivel nacional come 
regional. Este subsistema alimentara a los otros subsistemas que ast lo 
requieren. · 

c. Cuentas Reg1onales: Permitira contar con infonnaci6n econ6mica a nivel 
regional, basado en el enfoque metodol6g1co que aplica el Banco Central 
de Venezuela en las Cuentas Nacionales. Se hace necesario realizar 
ajustes a dlcha metodologia para contar con infonnac16n regional 
representativa que a su vez permita la compat1b111dad y comparabilidad a 
nivel nacional e interregional. 

d. Seguimiento y Control de los Proyectos de Inversion Publica: El 
desarrollo de este subs1stema estara basado en el modelo desarrollado per 
la Direcci6n General Sectorial de Programaci6n de Inversiones llamado 
Banco Integrado de Proyectos (BIP). 

e. Ordenamiento del Territorio: Inic1almente todo lo referente a 
cartograffa, mapoteca y su manejo. Posteriormente y conjuntamente con 
DGPOA-SITRO del Minister1o del Amb1ente y de los Recurses Naturales 
Renovables se ampliara este sub-sistema. 

La producci6n de estos subsistemas, y todos aquellos que los Organismos de 

4/ Basados en el modelo SIR-FUDECO. 
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Desarrollo consideren necesario desarrollar para su mejor funcionamiento, sera 
recogida por la Oficina de Enlac.e de cada organismo la cual tiene su sede en 
CORDIPLAN. Esta oficina de enlace servira como reductor de variedad y filtro de l a 
informaci6n relevante para uso de la DGSCPROT, principalmente de la Direcci6n de 
Coordinaci6n de los Organismos de Desarrollo Regional (DCOR), y a su vez servira 
como amplificador de variedad transmitiendo los requerimientos de informaci6n o la 
retroalimentaci6n que les suministrara la DGSCPROT, por medio de DCOR . En resumen, 
esta Oficina servira de canal de comunicaci6n entre las Corporaciones y CORDIPLAN, 
corporaci6n-CORDIPLAN-corporaci6n, facilitando ast el traspaso de informaci6n de 
manera coherente, sistematica y coordinada, ayudando al mejor desenvolvimiento 
tanto de los organismos de desarrollo regional como de la DGSCPROT y, por ultimo y 
como consecuencia, de CORDIPLAN. 

I 

Dentro de la DGSCPROT habra subs is temas que se al imenten de 1 as di ferentes 
producciones de informaci6n de los organismos de desarrollo regional, llegando a un 
producto final mas elaborado para uso de CORDIPLAN, es decir, esta producci6n puede 
ser usada por cual quiera otra de las Direcciones Generales Sectori ales, como insumo 
para su propia producci6n. 

Se sugiere que un sistema similar se desarrolle para cada Direcci6n General, 
logrando ast por sumatorta, el sistema de planificaci6n para el desarrollo 
representado en el grafico N2 4, para CORDIPLAN. De igual manera, se sugiere en el 
caso de los organi smos de desarrollo regional que el SIR sea un sistema integral 
para los mismos, donde se aplique este mismo modelo siendo el nivel 5, el 
presidente del organismo. Para que un organismo de informaci6n pueda ser realmente 
operat i vo debe es tar vi ncul ado al max imo ente deci sor, lo que le da jerarquia 
necesaria para salvar los obstaculos naturales que presenta la recolecci6n de 
informaci6n, permitiendo as1 que el sistema sea verdaderamente integral. 



EL SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL 

DE FUDECO 

Fundaci6n para el Desarrol l o 
de la Region Centro Occidental 
(FUDECO) 
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EL SISTEMA DE INFCRMACION REGIONAL OE FUOECO 1/ 

1. ANTECEDENTES 

1.1 La informacion en FUDECO 

En sus comienzos, la Institucion se encuentra con una ausencia muy grande de 
informaci6n sobre la Region, lo que estimulo un gran esfuerzo por recopilar dicha 
informacion, particularmente la documental y cartografica. Esta inquietud por un 
manejo mas eficaz del recurso informacion data desde 1965. La creaci6n de su 
bib 1 i oteca Regional es de caracter pi onero en Venezue 1 a, dentro de 1 ambito de 1 a 
planificaci6n regional. Tambien lo es la sistematizaci6n de la estadfstica y de los 
datos sobre los recursos de la Region, vinculados a la descripcion de sus 
territorios. 

Como punto de partida, FUDECO no se propuso una estructura especffica; las 
unidades responsables de acumular la informacion durante toda la trayectoria 
organizativa, dependieron de diversos niveles: Presidencia, Secretar,a Ejecutiva, 
Servicios Administrativos, de Programas, Unidades de Apoyo y se realizaron 
operaciones descentralizadas para la entrada de la informacion. Es decir, no se 
constituyo un disei'lo a priori, basado en un estudio formal de factibilidad, sino 
que, por el contrario, se ha mantenido un enfoque pragmatico, actuando en forma 
experimental y tomando en consideracion: 

a) Las caracteristicas propias de la organizacion 

b) Las condiciones de infraestructura de informacion de la Region. 

c) Las demandas especificas de informacion en el tiempo. 

CEPAL, en una evaluacion al SIR considero: "FUDECO tiene una caractedstica muy 
peculiar que lo di stingue del grueso de organismos del desarrollo en ~rica Latina. 
Esta reside en considerarse, a si . mismo como un gran nucleo de Adquisicion de 
conocimientos e informaciones acerca de la Region Occidental y diseminaci6n 
asimilada de dichos conocimientos e informaciones, a traves de sus planes, 
asistenci a tecnica, boletines de referencia a documentos -ya se trate de estudios, 
acervos de datos o material cartografico- e informacion para el publico en general 
que proyecta y cataliza las acciones de desarrollo regional 2/ 

FUDECO ha hecho una distincion entre las actividades de informaci6n 
especializada y las no especializadas dentro de la organizaci6n. La informaci6n 
especializada se dirige a un usuario con una formaci6n disciplinaria que le permita 
interpretar la informaci6n. El manejo de la misma es atribuci6n de entidades, tales 
como, la Biblioteca, la Unidad de Publicaciones, la Unidad de Estadfstica y la de 
Informaci6n Territorial . 

1/ FUDECO es la Fundacion para el Desarrollo de la Region Centro Occidental de 
Venezuela, ente de desarrollo regional del Estado venezolano, creada en 1964 para 
proponer el desarrollo integral de los estados Falcon, Lara, Portuguesa y Yaracuy 
que forman la Region Centro Occidental. 

2/ CEPAL/CLADES. Evaluacion del sistema integral de informaci6n regional de FUDECO. 
Barqui simeto, FUOECO, 1982 
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Por el contrario, la informaci6n no especializada se dirige al publico en 
general, a traves de textos de divulgaci6n y noticias preparadas por su Uni dad de 
Informaci6n y Relaciones. 

Dentro de la informaci6n especializada cabe distinguir tres tipos de 
informaciones, conforme al tipo de signos que las componen: 

i) La informaci6n textual portadora de ideas y conceptos 

ii) La informaci6n numerica conformada por datos relativos a mediciones 
efectuadas sobre el medio natural o econ6rnico-social, y 

iii) La informaci6n cartografica capaz de representar aspectos diversos de la 
realidad ffsica regional 

2. SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL (SIR) 

2.1 Concepci6n del Sistema 

La idea de un Sistema Integral de Informaci6n se ha producido como una 
consecuencia natural del proceso de maduraci6n de FUOECO y se puede definir al SIR 
como un conjunto de actividades interrelacionadas que tiene por mision el manejo 
eficaz y eficiente del recurso informaci6n especializada en FUDECO. Es misi6n del 
SIR manejar los tres tipos de informaciones mencionadas: bibliografico-documental, 
estadfstica y territorial. 

Esta concepci6n se bas6 en los lineamientos principales del informe realizado 
para FUDECO, en 1980 1/ que defin,a la situaci6n del SIR para la fecha en forma 
resumida, de la siguiente manera: 

a) Desarrollo de los componentes como instrumentos aislados 

b) Procesamiento manual de informaci6n de un volumen cada vez mayor; planteaba 
problemas de eficiencia y de velocidad de respuesta. 

El informe, recomendaba la posibilidad de implementaci6n progresiva de un 
Sistema de Informaci6n Integral sin mayores traumas y costos exagerados, debido al 
grado de desarrollo existente. 

FUDECO adopt6 esa recomendaci6n y asi se iniciaron las bases de disei'lo y 
desarrollo del SIR con cuya implantaci6n se esperaba reforzar a FUDECO en su funci6n 
de informaci6n, como responsabilidad inherente a un organismo de desarrollo 
regional, lo cual permitirfa dotarse de un instrumento de trabajo para el desempei'lo 
de sus actividades, mediante: 

- La identificaci6n, analisis, manejo y recuperaci6n de informaci6n de 
cualquier fndole, independientemente de la forma de su producci6n, manejo, 
almacenamiento, ubicaci6n y presentaci6n. 

- La optimizaci6n -en funci6n de las necesidades y posibles variables de las 
diferentes areas de trabajo- del procesamiento, preparaci6n y presentaci6n de 
la informacion. 

1/ Myerges, Nicolas. Sistema Integral de Informaci6n de FUDECO, disei'lo a nivel 
conceptual. Baquisimeto, FUDECO, 1981. 



- El establecimi ento de un marco de referencia para la orientaci6n y 
normalizaci6n de los procedimientos relacionados con el manejo de la 
informaci6n . 

2.2 Componentes del Sistema 

2.2 .1 El Subsistema de l nformaci6n Documental 

Se orienta hacia el manejo de la informaci6n pr imaria, procesada, evaluada y/o 
comentada, contenida en porti!dores tradicionales, tales como: libros, folletos, 
publ icaci ones peri 6di cas y seri adas, i nformes tecni cos, etc. a lmacenados en la 
Biblioteca de FUOECO. , 

La Biblioteca comenz6 a organizarse desde 1965, al inicio de las actividades de 
FUDECO. Sus 33.000 volumenes estan compuestos, tanto por documentos metodol6gicos y 
te6ri cos re 1 at i vos a 1 desarro 11 o regional, como documentos cuya area de estudio 
circunscribe o incluye la Regi6n Centro Occidental. 

La Biblioteca, ademas de su funci6n de atender las necesidades de informaci6n 
interna de FUOECO, ha jugado un papel directo en la coordinaci6n de la Bibl ioteca 
Tecnica Cientffica Centralizada. La Biblioteca Tecnica Cientffica Centralizada, ha 
sido una acci6n orientada a la coordinaci6n, extensi6n y centralizaci6n de los 
servicios, la cooperaci6n y la util i zaci6n de los recursos bibl iograficos 
disponibles en las instituciones de la Regi6n Centro Occidental, que le ha obligado 
a atender demandas de organismos publicos y privados. Esto ha conducido a 
desarro 11 ar: 

a) Una complet1sima colecci6n de consulta constituida principalmente por 
enciclopedias, diccionarios, manuales, directorios, bibliograftas y otros 
materiales. 

b) Una secci6n de publicaciones peri6dicas que abarca 
especializados nacionales y extranjeros, y publicaciones 
referencia, como los servicios de resumenes, fndices, 
bibl iograffas. 

850 tltulos 
peri6dicas de 
directorios y 

Otra de las funciones asumidas por la Biblioteca, es el tratamiento de las 
publicaciones de FUOECO, ya que los estudios realizados por la Fundaci6n, por su 
contenido informativo sobre la Region, constituyen un valloso fondo que ha merecido 
que se conviertan en el primer grupo de documentos tndizados con fines de 
documentaci6n. Se han publicado cuatro ediciones del fndice bibliografico de los 
estudios realizados por FUOECO 1965-1971; 1965-1975; 1976-1979 y 1964-1984. Esta en 
proceso el suplemento 1984-1989. 

Asimismo, se di6 prioridad a las bibliograffas especializadas regionales, como 
un medio de solucionar, parcialmente, el problema de la obtenci6n y actualizaci6n de 
informaci6n documental, con la preparaci6n progresiva de biblio~raffas que cubrieran 
aspectos de interes prioritario para las tareas de planificacion. Hasta el momento 
se han preparado para los siguientes t6picos: geologia y minas, suelos, 
asentamientos campesinos y reforma agraria e hidrologfa, comercializaci6n. 

2.2.2 El Subsistema de Informaci6n Territorial 

Se ori enta haci a el manejo de 1 a i nformaci 6n , cuyos portadores, norma lmente, 
constituyen o sirven de material de cartograf1a basica y/o tematica . 
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La utilizacion del material cartografico y aerofotografico de la Regi6n Centro 
Occidental se inicia, en FUOECO, a partir del ai'lo 1965, sirviendo de apoyo a los 
estudios sobre recursos hidraul lcos y localizacion de area de riego en la Region 
Centro Occidental. Este material era requerido a traves de Cartografla Nacional. 
Posterionnente, se ha recibido de la Oireccion de Cartografta Nacional, copias en 
sepia de restituciones a escala 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, etc. y mapas de los 
cuatro estados que conforman la Region Centro Occidental. Se obtuvieron copias de 
los mapas de los distritos y municipios de la Region, a traves del Ministerio de 
Fomento. Tambien se han obtenido restituciones a escala 1:5.000 y 1:10.000 de 
algunas zonas de la Region (trabajos contratados a diversas instituciones que 
realizan trabajos de aerofotogrametrfa). 

Este material se ha venido utilizando para la confeccion de mapas bases a nivel 
regional , estadal, distrital, municipal o de determinadas areas y para la 
elaboraci6n de la cartograf1a tematica a trav~s de fotointerpretacion. 

Actualmente se dispone de una Sala T~cnica de Aerofotograffa y Cartorafia, con 
un equipo minimo indispensable para producir y reproducir la informacion basica 
necesaria para la planificacion. 

2.2.2 El Subsistema de Estadfstica 

Se orienta hacia el manejo de la informaci6n estadistica propiamente dicha, ya 
sea en su estado primario, semi-procesado o procesado. 

Este subsistema es mas una unidad funcional que unidad fisica, por cuanto sus 
actividades estan relacionadas con las diferentes fases de produccion de la 
informacion, esten ubicadas en la Unidad, en cualquier otro programa de FUOECO y 
fuera de la Institucion. 

Estadfstica se inicia, en FUOECO, con el personal encargado de la recopilaci6n 
de informaci6n para la I Conferencia Pro-Desarrollo de la Region Centro Occidental, 
en 1965. Basicamente su trabajo consistia en obtener informacion de otros 
organismos. 

Con las primeras investigaciones de campo, en los asentamientos campesinos, se 
dan los primeros levantamientos directos de informacion y, en 1969, surge, con alta 
prioridad, la acumulacion sistematica de informaci6n estadfstica regional, debido a 
las funciones de planiflcacion asumidas por la Institucion. 

Paralelamente es centralizada la informacion, producida y archivada en las 
diferentes dependencias de la Fundaci6n. Se inicia, asf el servicio de informacion 
estadfstica. Este servicio se suministra sobre la base de cuadros producidos o 
recopi lados por FUOECO y fuentes estadfsticas impresas, tales como los censos y 
anuarios. Ademas, se trabaja en el levantamiento de informacion que incluye: los 
directorios de actividades econ6micas, encuestas de costos de vida y mano de obra y 
presta todo el apoyo necesario para el levantamiento de encuestas especfficas, cuya 
necesidad emane de los proyectos que lleva a cabo la Fundacion y P.n algunos casos, 
de otras instituciones. 

Oebido a limitaciones y dificultades de los servicios de information 
estadlstica, surgio la necesidad de crear un archivo de datos estadfsticos que 
garantizara el almacenamiento sistematico de la informaci6n requerida por los 
distintos programas, con el fin de asegurar que todo dato recabado fuese almacenado, 
de manera tal que permitiese ser utilizado nuevamente. 



Se logr6 con esta actividad sistematizar una cierta cantidad de informac16n, 
mediante la creaci6n de archivos computarizados de diversa informaci6n de utilidad 
para la planificaci6n. 

2.3 Funcionamiento Regional del SIR 

El nucleo inicial del SIR naci6 en la sede de FUDECO en la ciudad de 
Barquisimeto . Sin embargo, con el objeto de hacer llegar el Sistema a toda la 
Region Centro Occidental, se inicio la organizaci6n de nucleos estadales , los cuales 
mantienen inforr.1aci6n estadtstica, cartogrHica y documental de ese Estado en 
particular . Cabe destacar, adem&s, la existencia de una secci6n de todos los 
estudios editados por FUDECD. 

Estos nucleos estan en capacidad de proporcionar, a los usuarios, informaci6n 
de allt mismo o de cualquier otro nucleo del Sistema. Asimismo, prestan servicio de 
fotocopia de documentos y duplicaci6n de mapas, planos y estudios editados por 
FUDECO. 

Hasta la fecha existen estas unidades de enlace-servicio en las siguientes 
ciudades: Coro, Acarigua-Araure, Guanare y San Felipe. 

2.4 Caractertsticas del SIR 

2.4.1 Ambito de la informaci6n 

La informacion disponible para los usuarios en el SIR esta c1rcunscr1ta al 
ambito de la Regi6n Centro Occidental de Venezuela, se ocupa de la informac16n 
producida sobre la Region Centro Occidental, espectficamente de los estados Falc6n, 
Lara, Portuguesa y Yaracuy. Tambien se tiene informaci6n nacional y extranjera de 
interes en los rubros y sectores referentes a las investigaciones que adelanta 
FUDE CO 

2.4.2 Tematica 

La informaci6n acumulada en el SIR cubre todos los sectores que tratan del 
desarrollo regional, tales como: Agrtcola, Industria, Minerta, Energta, 
Comercializaci6n Agrtcola, Servicios Basicos, Recursos Hidraulicos, Vegetaci6n, 
Suelo, Recursos Humanos, Informaci6n, Desarrollo Administrativo, Socioecon6mico, . 
Desarrollo Urbano . 

2.4.3 Tratamiento 

Para el manejo y recuperacion automatizadC6 de la informaci6n bibliografica y 
cartografica se trabaja con el paquete Mi crois is, cedido por UNESCO. 

Para el tratamiento de los datos estadtsticos se crearon , programas 
computarizados propios en COBOL y PL1. 

Actualmente se adelanta la gestion del software ARC-INFO para el sistema de 
informaci6n geografica. 
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2.4 Usuarios del SIR 

El SIR esta d1spon1ble para todos los sectores interesados en la informaci6n 
regional, lo util i zan investigadores, planificadores, administradores, politicos, 
tecnicos, empresarios, dirigentes comunales, estudiantes y educadores. 

3. SERVICIOS DEL SIR 

a) Acceso y Prestamo de Oocumentos y Fuentes de Informaci6n 

A traves de este servicio se ofrecen, para consulta y prestamo, los documentos 
analizados y organizados en la Biblioteca . 

Existe ademas el prestamo interbibliotecario que coloca la mayor parte de los 
materiales que se disponeal alcance de otras bibliotecas y estas a su vez facilitan 
sus colecciones a la Biblioteca de FUDECO. 

b) Servicios de Alerta 

Regularmente se distribuye dentro y fuera de FUDECO, la hoja divulgativa de los 
nuevos ingresos a las colecciones de la Biblioteca. 

c) Servicios de Informaci6n Referencial 

Dentro de este servicio se localiza informaci6n concreta y se proporciona 
inmediata respuesta a la demanda de informaci6n de los usuarios. 

d) Servicios de Reproducci6n de Documentos 

Facilita el acceso a la informaci6n a traves de copias, bien sea de materiales 
bibliograficos como de mapas y planos. 

e) Cooperaci6n Tecnica 

Ofrece asistencia tecnica para el desarrollo en los servicios de informaci6n, 
por medio de: Capacitaci6n del Personal, Proyectos de Desarrollo, Adiestramiento en 
Servicios, Eventos, Adiestramiento de Usuarios. Intercambio de Informaci6n 
existente en la Regi6n, a traves de sus catalogos colectivos. 

f) Difusi6n Sistematica de Informaci6n a traves de Publicaciones, tales como: 

- Regi6n Centro Occidental en Cifras 
- Indice Bibliografico de los Estudios Realizados por FUDECO 
- Bibliograflas Especializadas 
- Boletln Sistema de Informaci6n de Mercado Agricola (SIMA) 

g) Consulta a otros Centros y Servicios de Informaci6n 

El SIR sirve de enlace con otros centros de informaci6n para atender las 
demandas de los investigadores en cuanto a informaciones especlficas y obtenci6n de 
fotocopias. 

h) Servicio de busqueda de informaci6n (corriente y retrospectiva) 

A solicitud de los investigadores se elaboran bibliograflas cortas y se procesa 
informaci6n estadlstica y aerocartografica. 



1) Servicio de Informac16n de la Oficina Central de Estadisticas e Informatica 

™ 
Mejor conocido como Sistema Venezolano de Videotexto, el cual es un servicio de 

divulgacion de informacion estadistica dirigido a organismos nacionales ya centros 
de documentacion y bibliotecas. Esta informacion se accesa a traves de las bases de 
datos siguientes: Sistema Automatizado de lnformacion Estadistica (SAIE); Servicio 
Automatizado de Fuentes Estadisticas Presidenciales (SIEP). FUOECO al igual que 
otras instituciones esta conectado a este sistema de informacion y presta los 
servicios de consulta a usuarios interesados en la informacion estadistica contenida 
en el sistema. 

j) Servicio de Informacion de Mercado Agricola (SIMA) 

Este servicio ha sido dise~ado con el objeto de mantener informados a todos los 
agentes que part ici pan en 1 a comerci a 1 izaci on de productos agri co 1 as perecederos; 
principalmente al productor agricola, del comportamiento diario de los precios de 
manera veraz y oportuna, que permita la toma de decisiones de todos los agentes que 
participan en este proceso. 

La informacion de precios es recogida a los niveles de agricultor (a puerta de 
fincas y de mercados mayoristas y se difunde diariamente a traves de algunas 
radioemisoras y periodicos de la region y de otras regiones del pais. Ademas, se 
publica un Boletfn Mensual con los precios correspondientes a dicho mes. Via telex 
se envia diariamente al MAC, COROIPLAN, Superintendencia de Proteccion al Consumidor 
y los Organismos Regionales de Oesarrollo. 

Otros organi smos pub 1 i cos y pri vados gozan de los benefi ci os de este servi ci o, 
mediante la utilizacion de telex y/o telefax y telefono.3/ 

3/ Para una informacion mas detall ada sobre este servicio, puede llamar por el 
telefono N2 051-539143 o vi si tar las of icinas de FUOECO en Barquisimeto. 
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Nacional. 
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Base de Datos Juri di co-Legal / Rosa Meneses 
Ova 11 es . - Caracas : Inst i tuto Autonomo 
Biblioteca Nacional (Venezuela). Oficina de 
Informatica, 1987.- 38 p. 



IN'TROOUCCION 

Ante la falta de un instrumento id6neo que posibilite la ubicacion rapida del 
dato global en el area de legislaci6n, jurisprudencia y doctrina, con inclusi6n de 
las normas y decisiones a traves de las cuales se estructuran las acciones 
pertinentes, el Instituto Aut6nomo Biblioteca Nacional y de Servicios de 
Bibl iotecas, IABNSB, se ha planteado la necesidad de desarrollar una Base de Datos 
en Informaci6n Jurldico-Legal, la cual permita a juristas y legisladores en muy 
breve tiempo, la obtenci6n de una cantidad ordenada y depurada de informaci6n con la 
que diffcilmente podrfan contar valiendose de metodos manuales. Ast se hace pos1ble 
que el usuari o especi a 1 i zado, ya sea abogado, ayudante, congresante u otro, pueda 
sentarse delante de un terminal de computador y de una forma sencilla, sin 
conocimientos de computaci6n·, pueda efectuar consultas en informaci6n jurfdica y 
legal _- · 

Los abogados, para satisfacer sus necesidades de informaci6n en el desarrollo 
de cualquier tarea de creaci6n u aplicaci6n del Derecho, deben buscar las leyes una 
y mil veces, consultar los fallos judiciales en colecciones voluminosas y realizar 
busquedas de trabajos doctrinales en las bibliotecas universitarias lo que demanda a 
veces mas tiempo y trabajo que el destinado para leerlo. Toda tarea de busqueda 
demanda una utilizaci6n de tiempo y de trabajo para obtener informaci6n inversamente 
proporcional al gra~o de eficiencia de las tecnicas existentes para recuperarlos. 

La demanda de este tipo de informaci6n se comprueba en el hecho de queen las 
librertas los trabajos de recopilaci6n legislativa y jurisprudencial son los mas 
solicitados por los abogados . Lamentablemente · este tipo de trabajo se encuentra 
desactualizado en vista de que las iniciativas en su mayorfa han sido realizadas por 
la gesti6n privada, que, como consecuencia 16gica de su dinamica, se enfrenta con el 
problema de la actualizaci6n y de la imposibilidad de incluir la informaci6n en su 
totalidad. 

Es necesario senalar la preocupaci6n por la posible duplicaci6n o sobreposici6n 
derivante de una gesti6n privada, por lo que existen razones tecnicas que inducen a 
optar por una soluci6n estadal ya que los datos jurtdicos son una emanaci6n de la 
autoridad publica que es responsable de la exactitud e integridad de los mismos, 
ademas que la continuidad o actualizaci6n del sistema no puede ponerse amerced de 
decisiones empresariales privadas, las cuales como es natural derivan en finalidades 
lucrativas. 

En atenci6n a las consideraciones precedentes, el IABNSB, a traves de la 
Oficina de Informatica ha desarrollado durante cuatro anos, - a partir del ano 1982 
- una base de datos jurfdico legal venezolana con la participaci6n de las siguientes 
instituciones: Corte Suprema de Justicia, Congreso de la Republica, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Fiscalh General de la Republica, Asesorla Jufidica de la 
Universidad Central de Venezuela, instituciones que mantienen una conexi6n en lfnea 
con el Sistema Automatizado de Informaci6n de Biblioteca National - SAIBIN -. 

La raz6n por la cual el IABNSB decide llevar a cabo el desarrollo de esta Base 
de Datos radica en dos hechos importantes. Uno de ellos es el conocimiento previo, 
manifestado por las instituciones interesadas, de la carencia de informaci6n 
jurfdico-legal en forma automatizada. El segundo consiste en la experiencia que ha 
desarrollado el Instituto durante mas de siete anos en la organizaci6n de Bases de 
Oatos Nacionales, cuando a traves de su Oficina de Computaci6n instala y pone en 
acci6n toda una infraestructura, para el establecimiento de un sistema automatizado 
de alcance nacional denominado NOTIS,* que ha permitido el procesamiento de datos 

*Northwestern On-Line Totally Integrated System 

37 



38 

bibliograficos en forma sistematica por un conjunto de profesionales especializados, 
pertenecientes no solo a Biblioteca.Central de la UCV, IAEDEN, CADAFE, y otras. 

Con el establecimiento del Sistema NOTIS y ya contando con una infraestructura 
de recursos humanos y equipos, se adquiere un sistema para el desarrollo de bases de 
datos documentales, a objeto de almacenar information especializada, siendo 
prioritario el ingreso de la informaci6n jurtdica y legislativa la cual en base a 
una evaluation pr~via y estudio con las Instituciones envueltas en la problematica, 
se determin6 como una de las mas necesitadas en prestarle la debida atenci6n. 

A tal efecto, con la participaci6n de las Instituciones mencionadas, se logra 
una estrategia de trabajo con un conjunto de profesionales del Derecho, para 
r~lizar una serie de actividades que permitidan finalmente a los jurtstas y 
abogados d.isponer de un material necesario para cumplir con sus cometidos, sin 
desperdicio de tiempo y de energtas en tareas que no tienen car~cter sustantivo. De 
est a man era podran dedi carse di rectamente a 1 a reso 1 uci 6n de sus prob 1 emas en 1 as 
mejores condiciones posibles de informaci6n. 

En esa direcci6n, se pueden se~alar los alcances hasta el presente obtenidos en 
el desarrollo de la Base de Datos Jur1dico Legal Yenezolana: 

1) Con la adquisici6n por parte del IABNSB, del Sistema Automatizado OOCU/MASTER, 
sistema donde la informaci6n se almacena y recupera a partir de bases de datos 
que puedan definirse de acuerdo a la aplicacion que se les va a dar, se reserva 
una de estas bases de datos para la informaci6n jurtdico legal . 

2) Se genera la Base de Datos, donde se definen a su vez las subbases de datos que 
van a ser utilizadas por las diferentes Instituciones a incorporarse. 

3) Se dise~an y establecen convenios entre las Instituciones y el IABNSB. 

4) Cada una de las Instituciones adquiere un equipo mtnimo, para conectarse con el 
equipo principal. 

5) A trav~s de la CANTY, se establecen conexiones via lfnea muerta para la 
transmision de datos desde cada Institution hasta la Oficina de Informatica del 
IABNSB. 

6) En cada una de las Instituciones se realiza el diagn6stico de la informaci6n que 
se hace necesario ingresar al sistema, tomando en cuenta criterios como: 
necesidades inmediatas de informaci6n por parte de los usuarios, forma de 
organizaci6n de la informaci6n en cada una de las Unidades, dificultad en la 
disposici6n de estos datos por parte de los usuarios. 

7) Estudio de los documentos y elaboracion de formatos de ingreso, basados en el 
desarrollo del trabajo conjunto con uniformidad de criteri os, a objeto de tener 
consistencia en la definici6n de los puntos de acceso de 1nformaci6n y 
modalidades particulares en el ingreso del dato global jurfdico-legal. 

8) Entrenamiento a operadores y profesionales de las Instituciones sobre el 
software utilizado, para el ingreso de la informaci6n 

9) Carga de la informaci6n por parte de las Instituciones a las subbases asignadas. 

10) Asistencia al Sistema de Telecomunicaciones por parte de los operadores de la 
Oficina de Informatica del IABNSB 

11) Seguimiento, control de calidad a la informacion ingresada al Sistema y atenci6n 
constante a los grupos de trabajo de las Instituciones. 



12) Desarrollo de reuniones conjuntas a objeto de evaluar el material ingresado y 
definici6n de poltticas y planes de ingreso de otra informac16n necesaria para 
el usuario. 

13) Proyecci6n de la Base de Datos. 

OBJETIYOS DEL PROYECTO 

PRINCIPAL: 

- Hacer accesible en forma r~pida y oportuna la informaci6n relevante y espectfica 
sobre el Derecho Positivo que sirva de apoyo a un usuario especializado como el 
abogado, jurista, congresante. · 

GENERAL: 

- Estudio, disei'lo y puesta en marcha de una Base de Datos Jurfdico-legal. donde 
intervengan los organismos productores de este tipo de informaci6n. 

ESPECIFICOS: 

- Procesamiento ana11tico sint~tico de referencias documentales en el 6rea 
jurtdico-legal y almacenamiento en un Sistema Automatizado. 

- Recuperaci6n y difusi6n de esta informaci6n a los usuarios del Sistema. 

- Elaboraci6n del L~xico Jurtdico- legal. 

ANTEOECENTES Y JUSTIFICACION 

ANTECEDENT($ 

En 1979, una vez estructurado el Banco de Datos de lnformaci6n B1bliogr6fica y 
Documental Venezolano con la creaci6n de la base del Proyecto Venezuela y la base de 
B1blioteca Nacional, se crea la Oficina de Inform6tica del IABNSB, con un computador 
propio y personal compuesto por analistas, operadores, documentalistas. Esta 
oficina tendr1a a su cargo el control y mantenimiento de los programas, asf como el 
desarrollo de las modificaciones exigidas por las necesidades particulares del 
Instituto y del pafs. Al cabo de cierto tiempo se incorpora mediante conexi6n en 
11nea la Biblioteca Central de la UCY y as1 sucesivamente, otras Instituciones. 

Posteriomente y como respuesta a una necesidad planteada por parte de 
instituciones del sector publico, se estudia la posibilidad de adquirir un Sistema 
para el almacenamiento y recuperaci6n de inf'lt'1l1aCia1 de texto libre apropiado para el 
desarrollo de bases documentales, para lo cual se hizo necesario examinar 
experiencias nacionales e internacionales* en el tratamiento automatlzado de este 
tipo de informaci6n. A tal efecto, despu~s del estudio de varios s1stemas de 
almacenamiento y recuperaci6n de informaci6n se evaluan las posibilidades del 
STAIRS- Y El OOCU/MASTER, resultando ~ste ultimo m~s econ6mico y m6s sencillo en su 
uso, mientras que el STAIRS present6 algunos problemas t~cnicos para su instalaci6n. 

*Ver Apendice 
**Storage and Information Retrieval System 
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la Oficina de Informatica de IABNSB comienza en 1982 a desarrollar la Base de 
Datos Jur1dico-lega1, para lo cual genera una base en el sistema de almacenamiento y 
recuperaci6n de informaci6n, donde se crean tanto el archlvo de documentos como el 
archivo de 1ndices ; prepara los programas para la actualizaci6n peri6dica de la base 
y carga a 1 as subbases prev1 amente defi ni das la i nformaci 6n proveni ente de 1 as 
Instituciones que alimentan el Sistema en forma "batch". Paralelamente, cada una de 
las instituciones establece una conexi6n en ltnea con el Sistema Automatizado de 
lnformacHin de la Biblioteca Nacional ( SAIBIN), para lo cual se hace necesario 
adquirir tres elementos basicos: una ltnea muerta para transmisi6n de datos desde la 
instituci6n hasta la Oficina de Informatica del IABNSB, un equipo de 
telecomunicaciones (Modems) y terminales (Pantallas o Impresoras). Por otro lado, 
la Oficina de Informatica brinda el asesoramiento tenico necesario para el diseno 
espectfico de la base de datos, mediante el analisis de los requerimientos 
individual es de las instituciones partic1pantes y desarrolla entre otras 
actividades, el estudio de los diferentes documentos, la asistencia constante al 
personal de las Instituciones y el mantenim1ento de la red de telecomunicaciones, 
ast como el entrenamiento en el uso del sistema de ingreso y recuperac16n de la 
informaci6n. 

la Corte Suprema de Justi cia es la primer a instituci 6n que con so 1 i da 1 a 
conex16n en 11nea con el IABNSB y lo realiza en el ano 1982; posteriormente en 1983, 
lo hace la Cancillerta, el Ministerio Publico en 1985, conjuntamente con el 
Congreso, y la Asesorta Jurfdica de la UCV en 1987. 

El software utilizado para ingresar y recuperar informaci6n legal como ha sido 
mencionado anteriormente, es el Sistema Automatizado DOCU/MASTER Sistema de 
almacenamiento y recuperaci6n de informaci6n que opera tanto en 11nea (a traves de 
terminales) como en "batch" y en el cual se pueden procesar grandes volumenes de 
i nformaci 6n no estructurada. la 1 nformaci 6n se a lmacena y recupera a par ti r de 
bases de datos que puede definirse de acuerdo con la aplicaci6n que se les va a dar. 

Uno de los· aspectos primordiales en el desarrollo del trabajo conjunto se basa 
en el mantenimiento de reuniones peri6dicas con el fin de que los integrantes de la 
base de datos legal conozcan detalladamente la informac16n que ingresan los miembros 
participantes. A tal efecto, cada instituci6n informa sobre el trabajo 
desarrollado, ademas de los planes proyectados para el futuro en cuanto al tipo de 
i nformaci 6n a i ngresar. Otro aspecto importante es el pod er conocer a traves de 1 
grupo participante que informaci6n todavfa no ingresada al banco de datos se hace 
indispensable incorporar, a objeto de planificar el enriquecimiento de la base de 
datos legal de una forma racional y, por ultimo, se hace necesar,o informar a los 
participantes sobre las nuevas instituciones que se incorporan a la base de datos 
legal, detalles sobre el DOCU/MASTER, nuevos servicios que ofrece la Oficina de 
Informatica, etc. 

JUSTIFICACION 

La necesidad del conocimiento de la ley constituye uno de los fundamentos de la 
validez y exigibilidad de toda norma jurtdica. Los Estados modernos preven en sus 
c6digos de procedimientos, a fin de cumplir con tales principios, luego de su 
promulgaci6n la exigencia de la publicaci6n, por lo general en l a Gaceta Oficial y 
de la compilaci6n posterior (por Ej : Comuntquese . . . y archfvese; ultimo artfculo de 
toda Ley). 

Existe el deber de la autoridad nacional de hacer conocer el Derecho a traves 
de un medio adaptado a los imperativos y las practicas de mundo moderno, pues la 
simple publicaci6n de los actos jur!dicos en d1chas gacetas aunque jurtdicamente es 
sufi ci ente para 1 a va 11 dez no responde a 1 as necesi dades de conoci mi ento de 1 os 
legisladores, de los profesionales del Derecho y de los ciudadanos en la actualidad. 



La justicia por tanto, relacionada con todos los aspectos de los negocios, del 
gobierno y de la sociedad debe, para ser conocida sin dificultad, estar en capacidad 
de utilizar los medios que le brinda el mundo actual. Es muy diftcil manejar en 
forma eficiente todo el conjunto de normas, leyes, decretos, reglamentos sin la 
utilizaci6n del computador. Se hace necesaria entonces la formaci6n de coinputador. 
Se hace necesaria entonces la formaci6n de archivos de jurisprudencia y de doctrina 
y las vinculaciones futuras con estos archivos, para posibilitar la consulta de 
estos fallos y opiniones doctrinales relacionadas con las normas objeto de analisis. 

A objeto de observar la dificultad en la disponiblidad de recopilaciones 
jurisprudenciales y legislativas actualizadas, se rese~an a continuaci6n los 
esfuerzos dedicados a esta tarea por parte de algunas Instituciones dentro del pats. 

~asta 1984 se publicaron las memorias de la Corte Suprema de Justicia, donde se 
regogtan 1 as sentenci as que se di ctaban en 1 as di ferentes sa 1 as. Posteri ormente, en· 
1952 el Ministerlo de Justicia public6 dos colecciones jurisprudenciales: Gaceta 
Forense y la Jurisprudencia de los Tribunales de la Republica. La primera ha sido 
descontinuada en mas de una oportunidad y la segunda publicaci6n que recoge 
satisfactoriamente las sentencias de los Tribunales del Districto Federal y las 
relevantes del interior de la Republica, se hace imposible consultarlas en el 
Ministerio de Justicia debido a que los Ministros y Oirectores de ese Oespacho 
consideraron que estas consultas son reservadas y no pueden ponerse al servicio del 
publico. 

En parte el conocimiento de la jurisprudencia se satisface con las colecciones 
Pierre de Tapia que circulan mensualmente y con la Compilaci6n Jurisprudencial del 
Or. Porras Rengel, la cual constituye una buen·a fuente de consulta aunque con la 
desventaja de estar limitada a materia laboral. 

En cuanto a la legislaci6n se constata el hecho de que las Gacetas Oficiales, 
cuando contienen alguna Ley, se editan en numeros extraordinarios con tiraje 
limitado y su adquisicion se efectua en los sitios donde la Imprenta Nacional les 
senale a los solicitantes. Esta situaci6n se agrava cuando la Imprenta Nacional es 
adscrita al Ministerio de Informaci6n y Turismo. 

El fodice conocido de leyes lo inici6 la Mene Grande Oil Company, en el ano 
1985, mientras que el que publica la Universidad Central de Venezuela, desde 1967, a 
pesar de ser muy completo tiene varios anos de retraso. 

Aparte de estos Indices el resto de compilaciones jurisprudenciales y 
legislativas son muy parciales, ast tenemos las revistas que editan las Facultades 
de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa Marfa y 
Cat6lica Andres Bello y el Colegio de Abogados del Oistrito Federal, en donde s6lo 
se reproducen 1 as 1 eyes y sentenci as de mayor transcendenci a y su apari ci 6n es 
irregular. 

Como se evidencia, la consulta de la doctrina judicial, jurisprudencia y 
legislaci6n en Venezuela, se hace diftcil, costosa y nada confiable, ya que es 
indispensable para la localizaci6n y analisis de documentaci6n (legislaci6n, 
jurisprudencia y doctrinal no s6lo de una alta inversion de tiempo a objeto de 
examinar las normas legales que se promulgan a diario, las sentencias de los 
tribunales y las opiniones doctrinales publicadas, sino que solo serfa util el 1oi 
de ese material, ademas que el costo de recopilarlo y conservarlos resulta altamente 
elevado. 

As1 que la Cinica v1a accesible es disponer de una informaci6n procesada y 
seleccionada por tecnicos en la materia, quienes almacenar1an en archivos 
automatizados que fuesen del domino publico, con alcance nacional y los cuales 
estadan siendo mantenidos. en forma peri6dica; y de esta forma se aliviarh la 
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la b&squeda del estudio al localizar la informaci6n sobre el Oerecho vigente. 

El desarrollo de un Sistema de Informaci6n Jurtdico-Legal ha de contribuir en 
grado sumo al logro de la eficiencia del Estado y sus 6rganos, porque permitircf 
brindar un invalorable soporte para el estudio de la realidad normativa. Este 
Sistema toma su fundamento en 1 a neces , dad de l os pod er es pub 1 i cos de conocer 1 a 
informac16n jurfdica global como medio auxil iar para la creaci6n interpretaci6n , 
aplicac16n y ejecuci6n de las normas vigentes, desde las mas generales a las mas 
individuales. Asimismo, se fundamenta en la exigencia de consulta de los 
profesionales del Derecho para su correcta actuaci6n en los juicios y por ultimo 
como consulta del ciudadano a objeto de conocer la Ley para acatarla. Centra su 
principal importancia en el hecho de posibilitar el conocimiento del Derecho de 
manera eficiente, con el fin de preservar la seguridad jurfdica; constituye un 
instrumento id6neo para acelerar los procedimientos judiciales y administrativos y 
tambien favorece la certeza de los sistemas jurfdicos, pues permite la normalizaci6n 
de lenguaje, eliminando los problemas semanticos que tanta incertidumbre producen a 
la hora de la 1nterpretaci6n. 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

· La Base de Datos se ha ido estructurando sobre la base del trabajo conjunto 
entre 1 as ins ti tuciones tomando en cuenta la njltura 1 eza de 1 a i nformaci 6n, 1 as 
particularidades que presenta y los requerimientos de los usuarios. 

En vista de que la automatizaci6n en el campo jurfdico presenta multiples 
posibilidades, que van desde la simple recuperac~6n de los datos hasta la gesti6n de 
los procesos legislativos, administrativos y judiciales, se hace necesario se~alar 
quE el trabajo esta fundamentado en el almacenamiento del dato global para su 
posterior recuperaci6n. 

Cuando se efectua el tratami ento del dato gl oba 1, a menu do se 1 e conoce como 
informatica documental y tiene como objeto el procesamiento de los datos jurfdicos. 
Cuando el tratamiento se realiza con la gesti6n de los procesos en los tribunales se 
le conoce como informatica de gesti6n, en este caso se utilizan formulas matematicas 
para producir mecanicamente determinadas decisiones para automatizar tramites 
judiciales y administrativos. 

Mediante el tratamiento del dato global de la informaci6n legislativa, es 
posible poner a disposici6n del usuario especializado la jurisdprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, la doctrina del Ministerio Publico, la Legislaci6n venezolana 
v-igente del Congreso de la Republica, los tratados y acuerdos en materia 
internacional de la Cancillerta y legislaci6n universitaria de la UCV, por otro lado 
cada uno de dichos organismos puede hacer uso de toda la informaci6n de la Base de 
Datos y de aquella otra que van aportando las Instituciones que mediante convenio se 
vayan conectando progresivamente al sistema. 

En este memento los archives de la Base de Oatos contienen 1nformaci6n 
registrada por el Supremo Tribunal, representada por las maximas de Jurisprudencia 
dictadas en las Salas: Civil Mercantil y Laboral, Casaci6n Civil, Corte Plena, 
Casaci6n Penal y Polftico Administrative. 

El Centro de Informaci6n y Documentaci6n Legislativa del Congreso de la 
Republica ingresa el fondo documental legislative a traves de un formate de entrada 
basico, el cual incorpora leyes vigentes, antecedentes de esa Ley, cronologta de la 
ley (incidencia de las Camaras hasta aprobaci6n en Gaceta Oficial) y proyectos de 
ley pen di entes en caso de que la 1 ey 1 os po sea. Es dee i r, el regi stro recoge una 
stntesis de la informaci6n fundamental relacionada con la situac16n, proceso, 



formaci6n y antecedentes con las leyes. 

La Fiscalia General de la Republica ingresa el fondo documental con base 
doctrinal correspondiente a los ultimos veinte ai'\os del Ministerio Pub11co, que 
suministran apoyo directo el cuerpo de Oirectores, Abogados Adjuntos, Fiscales del 
Minis terio Pub 1 i co y Procuradores de Menores. Se ha i ngresado toda 1 a infonnac i6n 
con base doctrinal relativa a los ai'\os 1982, 1983 y 1984, contenida en el informe 
anual que presenta el ciudadano Fiscal General de la Republica al Congreso de la 
Republica. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a trav~s de la Unidad de Estudios 
Prospectivos, ha ingresado informaci6n correspondiente a tratados, acuerdos y 
convenios internacionales de Venezuela a partir de 1820. 

La Oficina Central de Asesoria Jurid1ca de la Universidad Central de Venezuela, 
UCV, incorpora informacion sobre legislaci6n universitaria, decisiones de las 
comisiones tripartitas y dictamenes . 

Ha sido determinante el trabajo en equipo con cada una de las instituciones. 
En esta forma se ha defi ni do la H nea de trabajo y se han marcado 1 as pautas en 
cuanto a la selecci6n de la infonnaci6n a ingresar dentro del sistema. 

A continuaci6n se presenta en detalle el tipo de informaci6n ingresada por cada 
Instituci6n: 

TIPO DE INFffiMACION INGRESADA A LA BASE DE OATOS 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Se ingresan las maximas de las sentencias emitidas por sus diferentes salas: 

SClt. Sala Civil Mercantil y Laboral 
sec Sala de Casaci6n Civil 
CP Corte Plena 
SCP Sala de Casaci6n Penal 
SPA Sala Politico Administrativo 

Caracteristicas del lngreso 

Niimero de maxima 
Sala que emite la sentencia 
Fecha 
Titulo de maxima 
Cuerpo de la maxima 

Se ha ingresado la informaci6n que corresponde a: 

Los 15 ai'\os de Jurisprudencia, publicados por la Ora. Bustamante, que 
corresponde a maximas de sentencias de 1959 hasta 1973, especificamente de la 
Sala Civil Mercantil y Laboral sett. 
Max imas de 1 as sentenci as de 1 as di ferentes Sa 1 as de 1 a Corte Suprema de 
Justicia, extraidas de Boletines de Jurisprudencia de los anos 1981 y 1985. 

Lecciones de Casaci6n Penal de Monsalve Casado, de 1959 hasta 1952. 

Finalmente el material que se va produciendo a diario en la Corte y que aun no 
ha sido publicado. 
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Se puede decir que existe Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde 
el al\o 1959 hasta el primer trimestre de 1985. 

CENTRO OE INFORMACION Y OOCUMENTACION LEGISLATIVA 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Se ingresa el fondo documental legislativo a traves de un formato de entrada 
b&sico, el cual incorpora: Leyes vigentes, antecedentes de esa Ley, cronologta de la 
Ley (incidencia en las C&maras hasta aprobaci6n en Gaceta Oficial) y proyectos de 
Ley pendientes en caso de que la Ley los posea. El registro recoge una stntesis de 
la informaci6n fundamental relacionada con la situaci6n, proceso de formaci6n y 
antecedentes de las Leyes. 

La informaci6n est& estructurada de la siguiente manera: 

En primer lugar se sel\ala la existencia de Proyectos de Leyes en· 
consi deraci 6n en el Congreso, 1 os cua 1 es pueden corresponder a modifi caci 6n 
de una Ley vigente o a una nueva Ley. En todo caso se especifica el origen y 
fase en que se encuentra. 

- El siguiente aspecto, identificado como cronologta de la Ley vigente, 
contiene el detalle del proceso de formaci6n, con indicaci6n de las fechas, 
intervenciones de los parlamentarios con la referencia del Diario de Debates 
en el cual fue publicado, y finalmente, la fecha de promulgaci6n e 
identificaci6n de la Gaceta Oficial donde aparece el texto de dicha Ley. 

- La informaci6n concluye con la enumeraci6n de las Leyes que precedieron a la 
Ley Vigente, sel\aladas con el termino "antecedente". 

Caractertsticas de ingreso: 

Proyecto Pendiente 
Tftulo de Ley Vigente 
Oerogatorias 
Numero de Gaceta Oficial 
Fechas 

En otra subbase de datos se ingresa informaci6n relacionada con la indizaci6n 
del Oiario de Debates. 

FISCALIA GENERAL DE LA REPU8LICA 

Se ingresa la doctrina del Ministerio Publico 

Caracterfsticas de Ingreso: 

Tipo de documento 
Remitente del dictamen 
Destinatar io del dictamen 
Fecha del dictamen 
Tftulo del dictamen 
Resumen (con disposici6n legales) 
Fuente 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 



Se ha ingresado el material correspondiente a tratados, acuerdos, convenios que 
posee Venezuela con otros patses. 

Caractertst1cas de ingreso 

Tipo de Documento: si es un convenio, un acuerdo o un t ratado internacional 
Patses entre los cuales se ha firmado el convenio 
Idioma en que se encuentra el documento 
Tttulo del documento 
Fecha de firma 
Fecha de ratificaci6n ejecutiva 
Observaciones 
F~entes 

ASESORJA JURIOICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VE NEZUELA 

Se 1ngresa en diferentes subbases la legislac16n, doctrina y reglamentos 
un1vers1tar ios . 

Para el ingreso de la doctrina universitaria, hay necesidad de realizar 
resumenes. 

Caractertsticas de ingreso 

Legislaci6n: Texto de Ley Compl et a 
Los dict&menes, introducidos de la misma manera queen la Fiscalta General de 
la Republica. 

CMACTERISTICAS DE LA BASE DE DATOS 

- Es vigente. Un banco de datos tiene que ser conftable, desde la 6ptica de la 
vigencta de la 1nformac16n. de allt que un archivo legislat1vo automatizado 
debe contener el derecho vigente debidamente tntegrado con la jurtsprudencia y 
la doctrina que lo aplica y lo 1nterpreta. 

- Posee tnformaci6n procesada en forma analttico-sint~tica. En Jurisprudencia y 
doctrina, se utt l i za la metodologta del "abstract• confiando a los magistrados 
sentenctales la elaboract6n de las resenas de sus fallos, que esencializan el 
contenido doctrtnario de labores de Jurisprudencia o dict&menes adm1nistrat1vos 
de fuerza obligatorta. 

- Es un sistema abierto. Segun su func16n el sistema puede ser "ab1erto" o 
"cer rado". A los s1stemas ab1ertos pueden acceder los usuarios por medio de 
terminales instalados en las of1cinas judiciales, administrativas, 
un1vers1tarias, y hasta en sus propios estudios jurtdicos , oficinas o 
domicllios. Sistema cerrado, es aquel que s6lo se conecta con un numero de 
terminales ubicados , en uno o m&s ed1f1c1os determinados a los que deben 
trasladarse los 1nt eresados para recoger la informaci6n. 

- La busqueda de documentos se efectua en 1 tnea, mientras que la generac16n de 
los archi vos se real 1 za mediante procesam1ento "BATCH", o en lote. La 
generation de arch1vos consiste en la transformaci6n de los registros de 
entrada en bancos de datos consultables, med1ante el sistema de busqueda en 
ltnea. Esta transformac16n se efectOa en varias etapas, mediante programas 
cod1ficados a tal efecto . 

- Es pOblico, es decir que no est! 11m1tado a un numero restringido de usuarios y 
esti estructurado en funci6n de un usuario mis o menos especializado en 
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derecho pero sin conocimientos previos en informatica. 

- Cada documento puede ser ubi cado por 1 a materi a a 1 a que se refi ere y por 
referencias normativas anotadas en cada documento, mediante las palabras 
contentivas dentro del texto, empleadas sigularmente o en combinaci6n de varias 
de ellas, con el auxilio de los operadores 16gicos and, or y not y por 
referencias normativas anotadas en cada documento: tHulo de la Ley, fechas, 
numero de artfculo, etc. Los registros contienen el texto que se desea obtener 
como resultado de unaconsulta; las palabras y demas datos con valor informativo 
contenidos en el constituyen las cl aves, que sirven para recuperarlo. Por 
regl a genera 1 1 os regi stros que pertenecen a un mi smo archi vo son de 1 mi smo 
tipo. 

VOCABULARIO COlfTR<LAOO JIRIDICO LE6AL 

Para un usuario que interrogue al Sistema las complicaciones que pueden derivar 
de las respuestas son dos: el ruido* y el s11encio.** Estos dos son efectos 
derivados de la potencialidad del lenguaje. El uso de los operadores del algebra 
de Boole,*** constituye un ~todo comun de que dispone el usuario para combatir 
·estos efectos. El operador 16gico CR permite evitar el silencio y los operadores AND 
y NOT superan el ruido. 

Desde el punto de vista estrictamente lingulstico, las tecnicas antiruido estan 
dirigidas a eliminar los vicios de homograf1a y polisemia. En el primer caso, para 
descartar aqµellas palabras carentes de valor informativo, y el segundo, para 
precisar el verdadero significado que una palabra tiene dentro de un contexto dado. 
Los sistemas que trabajan con descriptores, si bien contienen un grado de 
subjetividad permiten orientar al usuario hacia los aspectos mas relevantes . 

Un buen trabajo previo de selecci6n y de asignaci6n de palabras claves 
preparado por el sistema constituye un auxil lo importante para la recuperaci6n de 
datos. Este es uno de los aspectos importantes tomados en cuenta en el desarrollo 
de la Base de Datos ; en su estructuraci6n se combinan ambos sistemas, la busqueda de 
los documentos por todas las palabas contenidas en ellos y los descriptores 
asignados. 

El trabajar con vocabulario controlado reduce toda la modalidades senaladas a 
terminos unicos,. simplificando y agilizando el sistema de busqueda. Es ast como 
deben aparecer los sin6nimos , ant6nimos y las palabras que estan vfnculadas a estos 
con diferentes grados de aproximaci6n conceptual. 

El uso del Thesaurus ayuda a reducir a vocablos unicos a las palabras en 
singular, plural, masculino o femenino, los tiempos y personas de los verbos; 
tambien el verbo, el adverbio, el adjetivo de la palabra objeto de analfsis. 

Por tan to es necesari'o dedi carse a la tarea de e 1 aborar un Thesaururs j urf di co 
a cargo de un equipo interdiscipl1nario, ya que pontenciarfa enormemente la busqueda 
al reso 1 ver de esa manera el prob 1 ema de 1 as pa 1 abras deri vadas ( conjugaci on de 
verbos, genero y numero de sustantivos y adjetivos, etc. ) de homograftas,* 
poilisemias** y sintagmas.*** 

*Ver Glosario 
**Ver Glosar io 
***'/er Glosario 



SISTEMA UTILIZADO PAAA El AL.MACENAMIENTO DE LA 
INF<RMACION J~IDICO-LEGAI.. 

El DOCU/NASTER es el sistema de procesamiento de datos que viene a complementar 
las necesidades del SAIBIN, para el almacenamiento, identificaci6n y recuperaci6n de 
la informaci6n contenida en un documento de variado formato por cualquier palabra de 
su contenido; la informaci6n es almacenada y recuperada a partir de bases de datos 
que puedan definirse de acuerdo a la aplicaci6n que se les va a dar. Una aplicaci6n 
sencilla puede contener una, varias o muchas bases de datos. El sistema consiste en 
programas en lfnea yen batch para crear, buscar y actualizar bases de datos. 

Medi ante el DOCU/NASTER se regi stra i nformaci on sobre el contenido parcia l o 
total de los documentos. Puede manejar diferentes tipos de documentaci6n y el 
procesamiento de la informaci6n no esta limitado por ninguna exigencia normativa del 
Sistema mismo; el usuario debe definir las caracterfsticas de las bases de datos y 
las normas de procesamiento para cada caso. Su capacidad de recuperaci6n es amplia y 
la busqueda se hace medi ante pa 1 abras conteni das en el texto de l os documentos; 
puede utilizarse un lenguaje libre o controlado segun se desee. 

El DOCU/MASTER Es un Sistema que sirve para accesar y recuperar la informaci6n 
en linea; soporta a multiples bases de datos y diferentes operadores pueden buscar 
simultaneamente las mismas bases de datos. Los operadores deben estar autorizados 
para tener acceso a cualquier base de datos que haya que buscar. 

Cada busqueda se realiza a nivel de la base de datos. Los resultados de las 
busquedas en diferentes bases de datos no pueden combinarse. Al final izar una 
busqueda los documentos pueden recuperarse a partir de la base de datos y 
presentarlos en un terminal. Dependiendo del prop6sito de la consulta, se podran 
examinar visualmente los documentos en su contenido, pagina por pagina, detener la 
pantalla en ciertas palabras o caracteres, desplegar su contenido, dirigirlos hacia 
la impresora, actualizando o realizar combinaciones de estas funciones. 

El proceso de busqueda en una base de datos permlte a los operadores ingresar 
solicitudes de busqueda para hallar documentos que contengan las palabras de 
busqueda incluidas en esas solicitudes. Podra buscarse solamente una base de datos 
cada vez, pero un operador podra buscar cualquiera o todas las bases de datos 
dependiendo de si esta autorizado o no para utilizarlas. 

Es un sistema muy facil de utilizar aun para personas con poca o ninguna 
experiencia con computadoras. Todos los comandos y respuestas del sistema estan en 
un ingles senci llo. La experienci a ha mostrado que el DOCU/MASTER puede ser 
aprendido en menos de un dia y manejarse con apenas unas pocas horas de uso manual. 

USUARIOS 

El objetivo y raz6n del proyecto es servir a los juristas y legisl adores, 
quienes son una parte integrante del sistema y participes de la cadena de 
transferencia de 1nformac16n, ya queen gran medida ellos son los generadores de la 
informaci6n. 

A continuaci6n se mencionan los diferentes tipos de usuarios que representan 
tanto a los productores como consumidores del sistema: 

Juristas 
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Magistrados 
Legisladores 
Abogados 

DESCRIPCION DEL AREA EN INFORMATICA QUE DESARRIX.LA EL PROYECTO 
DE LA BASE DE DATOS JURIDICO-LEGAI.. 

El area de Informatica donde se desarrol la el Proyecto de la Base de Datos 
Juridico-legal, es el Area de Soporte Documental, la cual se encuentra adscrita a la 
Direccion de la Oficina de Informatica* yes la que se responsabiliza, entre otras 
cosas, de coordinar el trabajo conjunto entre las instituciones participantes del 
proyecto, manteniendo estandares de calidad, capacitando el recurso humano 
peteneciente a estas instituciones, efectuando labores de mantenimiento al 
OOCU/MASTER y ejecutando procesos "batch". 

Funciones 

£studio de los diferentes documentos, elaboracion de formatos de ingreso y 
evaluacion de estos con cada una de las lnstituciones. 

Estudiar necesidades de los usuarios a objeto de definir las prioridades de 
ingreso de la informaci6n y puntos importantes de acceso al registro. 

Capacitac16n de Recursos Humanos 

Seguimiento del trabajo efectuado por cada una de las instituciones 

Control de Calidad a la 1nformaci6n ingresada 

Mantener estrechas relaciones con las lnstituciones Participantes 

Mantenimiento semanal de la base de datos 

Promover reuniones conjuntas entre las 1nstituciones 

Estimular la utilizac16n de la informacion por parte de los osuarios reales del 
Sistema. 

Planificacion a corto plazo, mediano y largo plazo de las actividades 

Cooperar en el fortalecimiento de la Base de Datos 

PROYECCION DE LA BASE DE DATOS 

- Existen cuatro normas basicas: a) Const1tuci6n, b) Ley, c) Decreto, d) 
Resolucion, que corresponden a cada uno de los 6rganos con competencia 
normativa: a) Asamblea Constituyente, b) Poder Legislativo, c) Poder 
Ejecutivo y d) Organos inferiores. El IABNSB se abocara a la tarea de 
ingresar al banco de datos el material correspondiente a decretos y 
resoluciones ministeriales. 

*Ver organigrama, Anexo 1 



- En materia leg1slat1va, habra necesidad de 1ngresar poster1ormente l os textos 
de leyes. En este caso, seria ut11 ingresar cada articulo en forma separada, 
ya que se define como unidad documento al articulo, pues constituye la porci6n 
del texto legal con ci erto val or 1 nformatlvo autonomo mas adecuado para una 
recuperaci6n automatica eficiente. 

- Incorporacion de otras instituciones que aporten informaciones necesarias para 
los usuarios de la base de datos jurtdico-legal, entre ellas el Consejo de la 
Judi catura, Procuraduri a General de la l!epub l i ca, Con tr al orta General de la 
Republ ica. 

- Comenzar a desarrollar el vocabulario controlado en el area jurtdico l egal. 

- Establecer las pautas para la incorporacion de los consumidores de la 
informacion. 

Es necesario determinar si la apertura del sistema debe ser solo para los mas 
altos niveles legislativos y de la administracion publica o tambien asequible a 
todos los ciudadanos. Esto iilt1mo pl antea una ampl iacion del numero de 
terminales. 
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Algebra de Boole: 

ttc.ograf1a: 

Ru1do: 

S11enc1o: 

S1ntagaa: 
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61.0SARIO 

Es el algebra diseilada por Georges Boole en la que se definen 
una serie de operaciones o relaciones (and, or y not) a ser 
aplicadas en grupos. En el area de informacion, el algebra de 
Boole define una serie de reglas u operaciones las cuales 
pueden ser efectuadas entre subgrupos del conjunto general de 
informacion a los fines de ubicar ciertas porciones de ese 
conjunto general. Los operadores del Algebra Boleana son tres : 
and, or y not. El primero sirve para solicitar los documentos 
que contengan en su texto todas las palabras seleccionadas por 
el operador; el segundo, para buscar todos los documentos donde 
aparezcan algunas de las palabras seleccionadas; y el tercero, 
para descartar de los documentos a ser recuperados, aquel los 
que contengan alguna pal abra o dato que sirva para excluirlos. 

Parte de la gramatica que estudia los vocablos de igual 
ortografla pero de distinta significacion, ej: haya (arbol) y 
haya (subjuntivo del verbo haber), canto (piedra y cancion). 

Voz griega con que se designa la multiplicidad de acepciones de 
una palabra. 

Para el usuario que interroga al sistema puede ocurrir una 
complicacion conocida como ruido y se trata de que junto con el 
documento solicitado, suministre una cantidad considerable de 
otros documentos que poco o nada ti enen que ver con el tema; 
los operadores AND y NOT superan el ruido. 

Para el usuario que interroga al Sistema puede ocurrir una 
complicacion conocida como silencio, y se trata de que no 
proporcione informacion alguna, el operador DR evita el 
silencio. 

Conjunto de palabras , que i nfluyendose mutuamente, constituyen 
un todo significante. 



APENDICE 1 

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTlVAS DEL PROYECTO 

El lnstituto Aut6nomo Biblioteca National y de Servicios de 81bl1otecas, 
IABNSB, ha venido desarrollando desde 1982 la Base de Datos Juridico Legal 
Venezolana. 

Mediante el tratameinto del dato global de la informacion jur1dico legislativa, 
es pos i bl e poner a di spos i ci6n de l usuar1 o espec1 a 1 i zado: la juri sprudenc1a de 1 a 
Corte Suprema de Justicia, doctrina del Ministerio Publico, Legislacion venezolana 
vi gente y debates de diputados y senadores del Congreso de la Republica, tratados, 
acuerdos y convenios en materia internacional de la Cancilleria, legislac16n 
univer~itar1a de la Univers1das Cent r al de Venezuel a (UCV), decretos del Ejeutivo y 
resoluc1ones ministeriales (estos ultimos 1ngresados por 81blioteca Nac1onal). Cada 
uno de los organismos mencionados puede hacer uso de toda la informac16n de la Base 
de Datos y de aquella otra que van aportando las Instituciones que medlante convenlo 
continuen conectandose progresivamente al Sistema. 

Para el desarrollo de la Base de Datos Juridico-Legal se seleccion6 el Sistema 
Automatizado DOCU/ MASTER, s1stema comercial que comp1te ventajosamente entre otros 
de su ti po a 1 proporc1 onar func1 ones de a lmacenami ento y recuperaci on en l inea, 
manejo de grandes volumenes de informacion no estructurada, uso de poderosos y 
felxibles mecanismos de busqueda y por la facilidad de utilizacion de un gran numero 
de usuarios en forma concurrente. El Sistema es bastante amigable y sencillo en su 
uso lo cual ha permitido integrar directamente en el proyecto a usuarios no 
especi alizados en el area de informatica. 

La responsabilidad por el desarrollo del proyecto, ha s1do de la Coord1naci6n 
de Bases de Oatos Documentales, la cual trabaja en estrecha relacion con la 
Coordinacion de Informatica del IABNSB. A traves de esta Coordinaci6n se brinda el 
asesorami ento tecni co necesario para el di seilo especifi co de la base de datos, 
mediante el analis1s de los requerimientos 1ndividuales de las instituciones 
participantes y desarrol la entre otras actividades el estudio de los diferentes 
documentos, la asistencia constante al personal· de las Insti tuciones, elaboraci6n de 
los perf1les, entrenamientos y controles de calidad pertinentes; a su vez, la 
coordinacion funciona como agente de integracion en un proyecto de caracteristicas 
cooperativas y nacionales en el que intervienen la mayor parte de los organismos 
productores y usuarios de la informaci6n juridica y legal del pais. El trabajo en 
equipo con cada una de las instituciones, ha permitido definir la linea de trabajo y 
determinar las pautas en cuanto a la seleccion de la informaci6n a ingresar dentro 
del sistema. 

Asi de esta manera, se hace accesible informaci6n procesada y seleccionada por 
tecnicos en la materia, quienes almacenan en sistemas automatizados de dominio 
publico y con alcance nacional, los cuales se mantienen en forma peri6dica, 
logrando aliviar la busqueda del estudioso al localizar en muy breve tiempo una 
cantidad ordenada y depurada de informacion sobre el Oerecho vigente, con la que 
dificilmente podrtan contrar valiendose de metodos manuales. 

Hasta 1988 el uso del Sistema se restring16 a los propios integrantes del 
proyecto, pero actualmente se estudian los mecanismos para perm1tir un acceso mas 
amplio de los usuarios interesados en la materia. El primer ensayo se realize con 
las Consul torias Juridicas de la red de f i liales de la industria petrolera del pais. 

Entre otros planes futuros, exi ste la posibilidad de transferir la Base de 
Datos a microcomputadores uti lizando el sistema MICRO-ISIS como sistema de consulta. 
Esta planificada la incorporaci6n en 1989 de otros organismos importantes como son: 
la Contraloria General de Republi ca, Escuela de la Judi catura y otros. 
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- En materia legislativa, habrii necesidad de ingresar posteriomente los textos 
de leyes. En este caso, seria uti 1 ingresar cada articulo en forma 
separada, ya que se define como unidad documento al articulo, pues 
constituye la porcion del texto legal con cierto valor informativo autonomo 
mas adecuado para una recuperacion automatica eficiente. 

- lncorporacion de otras instituciones que aporten informaci6n necesaria para 
los usuarios de la base de datos juridico-legal, entre ellas el Consejo de 
la Judicatura, Procuraduria General de la Republica, Contraloria general de 
la Republica. 

- Comenzar a desarrollar el vocabulario controlado en el area juridico legal. 

- Establecer las pautas para la incorporacion de los consumidores de la 
informacion 

- Es necesario determinar si la apertura del sistema debe ser solo para los 
mas altos niveles legislativos y de la administraci6n publica o tambien 
asequible a todos los ciudadanos. Esto ultimo plantea una ampliacion del 
numero de terminales. 

APENOICE 2 

OTRAS EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN AUTOMATIZACION 
OE INFORMACION JURIOICO-LEGAL 

Nacionales 

Universidad de Carabobo 

La seccion de Informatica Juridica y Derecho Cibernetico del Instituto de 
Derecho Comparado de la Universidad de Carabobo esta desarrollando una serie de 
proyectos: el Proyecto COSEX que manejaria inicialmente: c6digos (Civil, penal, 
Comercio, Laboral, etc.) sentencias y expedientes; el Proyecto sobre Jurisprudencia 
y Expedi entes Civil es, con el cua 1 trabaj a ran con un juzgado Civil de Primera 
Instancia del Estado Carabobo; Aniilisis y Tratamiento Automiitico de Jurisprudencia 
Laboral en el Juzgado de Trabajo del Estado Carabobo. 

Consejo de la Judicatura 

El Consejo de la Judicatura estudia la posibilidad de iniciar la automatizaci6n 
de la gestion judicial. . En este momento cuenta con informacion recabada por la 
Inspectoria General de Tribunales en sus inspecciones ordinarias . 

lnternacionales 

Argentina 

Los argentinos desarrollaron un Sistema Nacional de Informatica Juridica en la 
Subsecretaria de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nacion, 
utilizando una tecnologia desarrollada por el Centro Electr6nico de la Corte Suprema 
de Casacion de l a Republica de Italia, el ltalgiure Find. La Corte Suprema de 
Casaci6n transfiri6 tecnologicamente este sistema al personal tecnico argentino. La 
instrucci6n a los profesionales se llevo a cabo en Roma no solo en el Sistema Find 
sino tambien en el uso del computador UNIVAX 1100 

La formacion de oriento hacia un conocimiento general de las especificaciones 



tecnicas como: estudio de manuales correspondientes a la busqueda y tratamiento de 
la informacion juridica, revision del trabajo de segmentacion y codificacion sobre 
las fuentes normativas que debian alimentar la memoria del computador, analisis de 
programas de validacion, actuali zacion de los programas que componen el sistema, 
conceptos basicos de la Linea 1100 de UNIVAC nociones del sistema operat ivo, 
procesadores: ED, FOR, ASM, MAP, PMD, estructura de "program file" y arc hi vos SDF, 
lectura de dumps, estudio especifico del programa principal de generaci6n de texto y 
claves, nociones de thesaurus y su elaboraci6n en maquina, particularidades del 
sistem FIND en cuanto a proceso a distancia y el Handler elaborado para el 
tratamiento del protocolo de telecomunicaciones, conceptos del Sistema UNIVAC 1100, 
lenguaje del control del EXEC, operacion basica del sistema, programaci6n Asembler. 

Estados Unidos 

Uno de los sist emas es el LEXIS, de la empresa Mead Data Central. este sistema 
almacenaba texto complete de legislaci6n y jurisprudencia federales y de los 
principales establecimientos del pais, esta conectado con usuarios de todo el pais 
por medio de termi nales suministradas por la misma compania y vinculadas por lineas 
telef6nicas. Fue concebido para la estructura juridica norteamericana, en las que 
l os precedentes juri sprudenci a 1 es ti enen una jerarquia rel evante en cuanto a la 
aplicaci6n del derecho. El sistema no informa sobre la legislacion vigente, sino 
que lo hace respecto de los documentos legales dictados entre una y otra fecha, asi 
como las sentencias de los tribunales, y presentan dificultades para actualizar 
archives. 

En New York existe el WESTlAW, que opera en el area de la empresa West 
Publishing Company. La WPC tiene una vasta experiencia en la edicion de obras 
juridicas, en particular repertor ies de jurisprudencia y legislacion y colabora 
estrechamente con el gobierno federal en el ordenamiento de la publicaci6n de normas 
de caracter federal. El sistema WESTI..AW almacena encabezamientos y resumenes-de las 
publicaciones hechas en repertorios y enciclopedias de la empresa. 

En el Centro de Procesamiento Legislative de Pennsylvania, existe un sistema 
originariamente creado por la Internacional Business Machine (IBM), pero queen la 
actualidad es el resultado de las adaptaciones l levadas a cabo por personal de ese 
Centro, para adecuarlo a las necesidades de la i nformatica juridica. Es un Sistema 
cerrado, de pocos terminal es, s i rve de uso excl us i vo de l os l egi s l adores y ti ene 
algunos problemas de bloqueo cuando se hacen simultaneamente consultas a un gran 
numero de documentos. 

Europa 

Espalla 

Se conocen el Sigma 60, modelo general de informatica de gestion, el CENDIJ 
(Centro de Oocumentacion de Informatica Juridical y el Proyecto INFORIOUS, sistema 
de informatica de gestion, a traves del cual, segOn la Direccion General de Servicio 
del Ministerio de Justicia Espanol, en la actualidad se encuentran automatizados 234 
Organos Judiciales Unipersonales, es decir, Juzgados de Primera Instancia y de 
Instruccion, lo que constituye un 30l de la totalidad de los Organos Unipersonales. 
Esta previsto que para 1988 este absolutamente terminada toda la programacion yen 
un l apso de cuatro anos deb en es tar automat i zados to dos l os Tri bun al es incl uyendo 
los Colegiados o Audiencias Territoriales. 

Francia 

El banco de datos del serv1c10 esta constituido por las bases de datos SEANSE, 
QUESTIONS, INTERVENTION Y TRIBUN (bases de datos parlamentarias), asociadas a las 
bases de datos de legislaci6n y jurisprudencia del Centro Nacional de Informatica 
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juridica (CEOJJ) y conectadas al sistema CELEX, de la Comunidad Economica Europea, 
concerniente al Derecho europeo. Asimismo, el sistema se halla vinculado con las 
bases de datos economicas CRONOS, SIC y ALICE. 

La base de datos SEANCE fue constituida a partir de un texto integral •y permite 
responder a preguntas formuladas respecto a la siguiente documentacion: propuestas 
de leyes de un senador dado, ode los miembros de un grupo politico sobre un tema en 
'particular, sumarios de leyes que conciernen a un tema determinado, referencias a un 
debate sobre t:al o cual problema, textos adoptados definitivamente despues de una 
sesion. 

La base entr6 en actividad despues del mes de diciembre de 1979, con un sistema 
de lectura por reproducci6n de microficha del Boletin Oficial que permite el acceso 
al texto integral del debate. 

A diferencia de la base SEANCE, que presenta un analisis de las materias de 
debate, la base INTERVENTION es una base iinicamente nominativa. 

La base QUESTION, comiin a la Asamblea Nacional y al Senado, abarca el conjunto 
de cuestiones escritas y orales con o sin debate, y de cuestiones de actualidad en 
la Asamblea Nacional, solicitadas por los parlamentarios, la tematica comprende los 
asuntos mas variados. 

La base TRIBUN comprende el conjunto de cuestiones piiblicas relativas a los 
diputados, los senadores y los miembros del gobierno (mandatos parlamentarios, 
funciones en el seno de los grupos politicos y parlamentarios, funciones en los 
organismos extra parlamentarios, etcetera). 

El CEDIJ se basa en la logica STAIRS, de IBM, utilizando para la consulta un 
thesaurus manual, con algiin desarrollo. Dicho thesaurus comprende las palabras y 
expresiones significativas del conjunto del vocabulario, con las relaciones 
semanticas existentes entre ellas. 

En Lyon existe el CRIDON, Centro de Jnvestigaci6n y Documentacion Notarial, que 
tuvo su origen como unidad de documentacion juridica para el servicio de los 
notarios. Con la misma finalidad, se crearon otros cuatro centros en Paris, Lille, 
Burdeos, y nantes; en 1968 el congreso de los notarios confi6 al CRIDON de Lyon la 
automati zaci6n de los datos que fueran de uti l idad para todos los centros. Los 
documentos fueron tomados de un centenar de revistas y seleccionados de acuerdo con 
las exigencias de los notarios. Existe en esta base de datos tanto jurisprudencia 
como legislacion y doctrina asi como formularios de actas notariales y dictamenes 
ministeriales. El aspecto juridico abarca en especial: Derecho civil, tributario, 
urbano y rural. El sistema utilizado para busqueda y recuperacion es el SYOONY, el 
que se vale de 1 os programas MISTRA V ( para 1 a biisqueda document al) y STRATE GE 
(monitor de telex tratamiento). Cada documento ha sido incorporado a indices 
mediante palabras claves. 

El CRIDON constituye una estructura descentralizada, especializada en las 
necesidades de informaci6n de los notarios franceses . El sistema no opera con 
teleproceso en linea, se realiza a traves del envio personal y de consulta 
telef6nica. 

ITAL.IA 

La Camara de Oiputados en Roma posee un Centro automatico que utiliza el STAIRS 
con el aditamiento de multiples modificaciones que le han sido introducidas por la 
propia Camara, para adecuarlo a las necesidades parlamentarias y juridicas. El 
servicio permite la biisqueda en el campo de la documentacion legislativa. 



El Centro Electronico de la Corte Suprema de Casacion Italiana posee un sistema 
automatizado, constituido por textos legislati~os rec~~ilados _integralm~nte, 
sumarios de jurisprudencia. El conjunto de la _1~formac1~n. memonzada equ1vale 
aproximadamente a quinientos cincuenta libros de 9u1n1entas paginas cada uno, lo que 
ocupa mas de tres mil millones de caracteres en linea. 

Este si stema t; ene el objeto de recuperar 1 a informa_cion juri sprudencia!, 
legislativa y la doctrinal, para conformar en la actual:d~d uno de los ~as 

. importantes centros de informatjc~ juridica del m~nd? y_es el un1c~ de Lengua Latina 
que elaboro un sotfware espec1f1co para esta d1sc1_plina. Ademas, es u_no de los 
pocos sistemas operativos abiertos, vinculados con mas de trescientos terminales. 

Belgica 
El CREOOC, de Bruselas esta constituido por un Banco Juridico de Oatos que 

trabaja con resumenes y descriptores, consultables por intermedio de terminales. El 
centro cuenta, asimismo, con un servicio de documentacion e investigation, integrado 
por un equipo de juristas que, para cada pregunta, elabora un resumen bibliografico 
y una nota sintesis respecto a la cuestion solicitada. Presta un servicio de 
difusion de la informacion basado en microfichas y el servicio de traduccion de 
textos jufidicos de diversas lenguas. 

El CREOOC es el unico sistema de informatica juridica con que cuenta Belgica, 
ademas de ser el primero de toda Europa en entrar en servicio; hay un proyecto para 
la creacion de un banco de datos juridicos que se halla sometido a estudio en el 
Ministerio de Justicia. 

El CREOOC es una sociacion sin fines de lucro, creada en 1967 por la Federacion 
de Notarios y la Union de Abogados belgas. Por razon de su origen es que tiene a su 
cargo la gestion, sobre base automatizada, del Registro Central de las disposiciones 
testamentarias que los notarios belgas estan obligados a comunicar, segun lo dispone 
la Convencion de Basilea del 16 de mayo de 1972. 

La base de datos esta conformada por jurisprudencia y doctrina seleccionadas 
por un comite cientifico; la legislacion no esta incorporada todavia a la base 
informativa, pero se preve hacerlo. 

Republica Federal Alemana 

~1 Ministerio de Justicia de la Republica Federal instalo hacia fines de 1973 
~1 _Sistema _de Informatica ~uridica JURIS. Consta de u~ banco de datos d; 
Jur1sprude~c1a general,. ademas de las decisiones en materia de derecho social 
cor~espond1entes al penodo de postguerra y las del Tribunal Federal de Hacienda· 
estan en preparacion otros ficheros, tales como los de: ' 

- Documentacion bibliografica en el campo de derecho social· 
Decretos administrativos en materia tributaria; y Jurispr~dencia civil 

El software para consultas es el denominado GOLE". 

Hay_ot:? si~tem~ en Alemania, de origen privado llamado OATEV, proveniente de 
una asoc1ac1 on sin fines -~e 1 ucro de asesores fi sea 1 es, cuya fi na 1 i dad es ofrecer a 
sus asocia~os. informac,on automatizada en el sector correspondiente a la 
documentacion fiscal. 

La base de datos esta constituida por: 

- Jurisprudencia de los tribunales de Hacienda y del Tribunal Federal de 
Hacienda, Y las resoluciones de las altas cortes en aplicaci6n de la 

55 



, 
.·, 

leg1slacion fiscal; 
- Literatura espectf1ca de la materia; y . 
- Decretos del Gobierno Federil y de gob1ernos de los Lander. 

' Las resoluciones de la alta corte y los decretos adm1n1strat1vos se arcb1van en 
texto integral; la literatura doctrinal est4 memorizada en resumen. 

Coaun1dad Econ6al1ca Europea (CEE) 

La CEE, interesada por los proble111as de la informatica juridica , promovio un 
estudio referido al tema en Europa, en ap11cac1on de la ruolucion del -Consejo de 
Hin1stros del 22 de junio de 1979, estud1o o'Hentado a determinar cu!nto y Que ~e ha 
hecho o se hara en el campo de la investigation de la information legal en los ~ueve 
pahes de la Co111unidad Economica Europea, y 6 precisar las necesidades de los 
usuarios. Dicho estudio (Technical Study in Legal Information Retrieval) distingue 
eotre sistemas experimentales, en fase de 1nvestlgacion operativa, semioperativos y 
enteramente operatives. Entre los operatl~o,s pueden menclonarse el denominado 
C£LEX, sistema de documentacion automat1ca j?n-.illat,eri~ de derecho c:omuniti!T'io creado 
por la misma comunidad. · · · · 

El sistema fue desarrollado por el "Servlcio Jurldico de- 1i Comisi6n ba.jo la 
direccion de la se~ora Baver 9ernet y opera como sistema 1nter1nstituciona1, con 1~ 
participation de todas las instituciones i:te la C<llllUnidad, es decir, Par1·amento, 
Consejo Economico y Social. · 

La base de dato~ c0111pren(le los siguientes \lotumenios:. .. , . , I 
' ' •. • • • " A , '\ • \ ,,,..· # I • , • 

. Tra'tados .Que S14/itr'i~ 1·as~foa!l/~l~cte:~ .{11~9Riat,. :,~0. co~: a~u~ll'df ~u~ los _."! 
modi fl can o c~leta~ •· .. · ., · ... , . •. ·.,...,_ •· -. · • ' l ·. 1 

(1 'derecho derivado de·~as relacio~s- dxte-,nt · Que ~ntienen .Jas tpmunidades 
Eur6peas (o el der~ctlo de- los e-stidQs- ffl.(e111tirps; ~uando dicilas relacio11es se , 
entr.elazan con 1as rj1'ac1ones ~xterl);,s ~ae· Tas; Comtmidades) ;: · . · • 
El ,derecho comun1tar.~ · derlvbdo; .' '. ' .' ' ' , ~.. .... . · . . 

. : -
Las _detisiones de rel)l'esentant~$,_de. l~s:.£.~~ps mi~mt:roi. , reunid9s ,'eii ses) on· 
del Consejo; los- acuerdos , 1t1terna_cii>fl'al,s, 'ce-l~r\d6S,;.e11tre EstildoS_,Jlliembros: , , 
por aplicac16n de' lQ,..dtspue~to ~ ·f.!ir.~·lt_ra~ados.. . , '" • ' , · •. ·. , 
Los trabaJ,os prepar ffor1o~ ·1 • 'atto~!~ ~1~til:!s ~e -;se .. ! 11.c~rpo_l"~~ e'n · e 1 . 
camino leg1slativo · ~ lj1s . CojutJffid~e_J\-){df.o~~~ ' ~l Cooi1te 'Eco11omico y 
Social y del Comit~ Con\ulhvo ~EtM-Pl')).R!At~)~S''. ef~uadas por It tQm1sfon 
dictamenes y docume11t~s de. ipic,4t'\.Ja .del .P~l'li1nie6to·J (~. •• • . . : · • . : . • 

.. 
·- . . , •· 

~, I-.. 
La jurisprudencia d~ ·1i Gor,Ae de-JusticiJ ~ . las· Com'!,_njda4ft$; .... ._,,. . . 

. Las ,medjdas naciona lef <le e.jecuc.1 ~rt· pe • t9' dispu1:sto per la ·ComunHlad7 · • 
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- Las i nterrogan.te~ y f -sut • reSP,u~~~s · presentadas por• fos --1111 emb1"$)S ·lie 1 
Parlamento Europeo al, ConseJ.o·.o !l;l4.C011tsioa;., ·, · · ,:· .. ::. \,' ' · 

"PubJ1cac'i6nes ~tr1ta\e~ ·,:~l.a~in s ~ lJ •'iiatttr.\.a . • ~- • ~ .,.... . :/ .' 
... • • ,! . • : • , • ' 1 •'• t. • •· (. , • I ~ • r • ~,. : .• , • .- •" 

Los ~cumentos estan 4'1ri)~ceoa4os en, •~·ie~t61' c0111Pleto;-·.",so~• es' ·aq:~s1b)e su ·· 
version comp)e~a en fra.nch .• ·. ~n .lot d~ls •4(}jQGJJS ofi~i.illJ!S _ere·. )~ CJ)lllunid~~; sol.(! se ._·· 
obt1enen loo; t1tulos de •las nomas.. •. . .... , ·• · · · . • · 

• t ' • I 'I • • ' \. 'I., ~ ~; " ,. { "< I , P .• • 

Se t rabaja actualmente en una opeFaciiin ·d'e ·"Conven;ton. del. hardware y software 
STAIRS de IBM al hard.wre ICL y a 1 sofwarf! S_tati.is; • ·•. .• : . · ·,. : '. 

Estados Unidos de\ Brasi l ... ... . . . 
El Centro de Informatica y Procesa~ientq de .Oat~del Sena~~ Federal, PROOASEN, 

es el primer sistema de informacion jurf.d-ica . g4~. se,. i,os.ti1l6 er, America Lattna. El 
12 de Octubre de 1972 se i.naguro para aten.der·. l9s,-requ~rimientos. de in!Af111ac'ion . 
automat1zada de datos del Sen,~o "federj\11 ,·' • ,· . .,_. 

. ' ' ., 



Tambien asiste a la Camara de Diputados ya otros 6rganos publicos situados en 
Brasilia yen distintos Estados de Brasil , a traves de la red de teleprocesamiento. 
Hasta noviembre de 1981 contaba con nueve archivos, soportados por un equipo IBM 
370, que utiliza el software STAIRS para informatica documental. 

En el archivo NJUR (normas juridicas) almacena la informacion de las normas 
juridicas desde 1946 (Constitucion, leyes complementarias, decretos-leyes, decretos 
y normas dictadas por otros organos publicos). En la mayor parte se memorizan los 
resumenes de la Legislacion, con los datos pertinentes y solo el texto completo de 
las normas cuando son consideradas de importancia superior (Constitucion, el Codigo 
Tributario, el Codigo de Procedimientos Civil, entre otras). Los documentos pueden 
recuperarse por la materia, el tipo de norma, origen, numero, etc. La base se 
actualiza con cierta periodicidad y, y mientras ello ocurre, el sistema advierte al 
usuari? cada vez que una norma fue modificada. 

El archivo Jll{I (jurisprudencia) contiene informacion sobre los acuerdos y las 
decisiones adoptadas por los tribunales superiores del Brasil. Los documentos se 
originan en el Supremo Tribunal Federal, en el Tribunal Federal de Recursos, en el 
Tribunal Superior de Trabajo yen el Superior Tribunal Militar, desde 1961. Tambien 
puede recuperarse por la materia, el tipo de proceso, fecha, tribunal, etc. y 
trabaja con resumenes . 

En el archivo BIBR (biblioteca) se almacena la informacion concerniente a los 
libros catalogados en las bibliotecas del Senado Federal, del Proadasen, del 
Superior Tribunal Federal y de otros organismos, suministrando referencias 
bibliograficas relevantes a traves del tema, tttulo, autor y origen. 

El THES ( thesaurus o Di cc ionari o de , ~-.ni nos Control ados) es un archi vo que 
contiene los indices de palabras y de expresiones que pueden emplear los usuarios en 
las busquedas que realicen en el archivo NJUR . 

Estos son los cuatro archivos dedicados concretamente a la informatica juridica 
documental, pues los restantes seis estan dedicados principalmente a asistir al 
poder legislativo en otras necesidades de informacion. Asi, el archivo DISC 
contiene las referencias y resumenes de los discursos pronunciados por los Se~adores 
a partir de marzo de 1973; el archivo PERI almacena las referencias a periodicos y 
articulos sobre asuntos de actualidad, extraidos de diarios y revistas elegidas por 
el Senado federal, por la Camara de Diputados y por el Supremo Tribunal Federal; el 
archivo KATE permite recuperar informacion sobre proyectos tramitados en el Congreso 
Nacional desde 1972; el BSEN, concebido para analii:ar la composicion social y 
politica del Senado brasile~o a lo largo de su historia, registra los datos de los 
Senadores que actuaron desde el Imperio has ta la Segunda Republ ica; y el MEMO que 
almacena informaciones sobre ubicacion de los 6rganos de administracion directa, 
indirecta y de las fundaciones. 
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SISTEMA DE INFMMACIDN N~MATIYO 

PARA LA ADMINISTRACIDN PUBLICA 

S.I.N.A.P. : anteproyecto 

Argentina. Secretaria de la Funci6n Publica 

* La version original de este documento contiene capitulos dedicados al Diseno 
L6gico, Relaciones y Muestras de Procesamiento de Normas que fueron obviados a 
efectos de esta publicaci6n. 
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Sistema de lnformacion Normativo para la 
Administracion Publ1ca. SINAP : anteproyecto / 
Argentina. Secretarh de la Funcion Publica. 
Subsecretarta de Oesarrollo Institucional.
Buenos Aires : s.e., 1987 .- p. irreg. 



1.1. IIITROOUCCIOII 

Por iniciativa de la Subsecretarfa de Desarrollo lnstitucional se decidi6, en 
mario de 1987, el desarrollo de una propuesta de sistema de informaci6n normati va 
que reuna las caracteristicas de ser viable, agil, implantable a corto plazo, capaz 
de recuperar informaci<in sobre la normativa vigente que regula las estructuras 
organicas, los regfmenes de recursos humanos, las normas de actuaci6n y, en general, 
toda la normativa de la Adm1nistraci6n Publica Nacional. 

Con la finalidad de formular una estrategia de diseno a la i mplementaci<in y 
desarrollo del sistema, la Subsecretarfa de Desarrollo lnstitucional en colaboraci6n 
con el lnsJ;ituto Nacional de la Administraci6n Publica - Curso de Administradores 
Gubernamentales, integr<i un equipo de trabajo para el desarrollo de las siguientes 
actividades preliminares: 

a) Analizar la estructura de oferta de informac16n normativa para la 
Administraci6n Publ1ca, tomada conjuntamente como usuario; 

b) Analizar su ut1 11dad para la Admini straci6n Publica, en cuanto a 
instituciones o sectores interesados; caracteristicas del proceso 
decisorio, objet1vos perseguidos por el usuario en el desarrollo de esos 
procesos y objetivos de informaci6n tomados como insumos para los mismos. 

Las evaluaciones preliminares efectuadas de los sistemas de recuperaci6n de 
informaci6n normativa que operan dentro del &nbito de la Administraci<in Publica, asi 
como tambien la constataci<in de que ~sta oferta no cubre las demandas percibidas de 
informaci6n prop1as de este sector de usuarios, llev<i a la Subsecretaria de 
Desarrollo lnstitucional a plantear la necesidad de disenar e implementar un sistema 
que contemple estos requerimientos. 

Esta percepc16n ha sido la que d16 origen a la presente propuesta que consiste 
en la estructuraci<in de un sistema de informaci6n, computarizado e interactivo de 
recuperaci6n de 1nformaci6n, con las siguientes caracteristicas: 

1. Es un sistema de informaci6n documental normativo (base de datos de normas 
de alcance general o referidas a un area de contenido especifico); 

2. Es un sistema de procesamiento por palabra clave; 

3. Tiene un diseno que permite su implementaci6n mediante softwares de 
administraci6n relacionales; 

4. Tiene capacidad para abastecer en t i empo real a multiples niveles de 
usuarios. 

5. El sistema fue pensado para proporcionar i nicialmente, datos sobre 
normativas referidas a: 

a) Normas de actuaci6n y procedimientos de alcance general 
b) Regimenes Jurfdlcos de Recursos Humanos 

1) Normas estatutarias y escal afonarias vigentes 
2) Conceptos de pagos y descuentos. 

c) ldentidad Organiiativa 

1) Estructura de competenci a. 
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2) Naturaleza Juridica de las unidades organicas 
3) Estructura de delegaci6n 

6. Con entradas desde perifericos de teclado 

7. Con salidas a traves de perifericos de pantalla-impresora; 

8. Con salidas sistematicas y de excepcion (peri6dicas y a pedido del 
usuario); 

9. Que contenga los textos completos de la normativa en un archivo fisico para 
su consulta, pudiendo almacenarse en su formato original o en microfichas; 

10. Que contenga solo la identificacion y caracteristicas sust~nciales de cada 
norma, sin su texto completo. 

11. Que contenga en los archivos on-line solo la normativa vigente 

Cabe destacar que este sistema actuaria en forma complementaria con el Sistema 
Argentino de Informatica Juridica, actualmente en desarrollo en el ambito de la 
Secretari a de Just ici a; Anteproyecto Base de Datos sob re proyectos legi s lati vos y 
disposiciones legales del area de Presidencia de la Nacion; y con la Base de Datos 
de la Direcci6n de lnformacion Parlamentaria - Congreso de la Nacion-Honorable 
Camara de Diputados. Por lo tanto, no representaria una duplicaci6n de esfuerzos. 

1.2 06JETIVOS 

1 . 2. 1 GLOBAL ES 

1.2.1.1 Aumentar los actuales niveles de calidad, velocidad y confiabilidad del 
flujo y manejo de la informacion normativa para el debido funcionamiento de 
la Administracion Publica Nacional. 

1.2.1.2 Satisfacer las necesidades de informacion en tiempo real para la toma de 
decisiones politicas a corto, mediano y largo plazo. 

1.2.1 .3 Satisfacer las necesidades de informacion en tiempo real para la propia 
gestion de la Administracion Publica Nacional. 

1.2. 1 .4 Responder a demandas especificas de los distintos proyectos que encare la 
Secretaria de 1 a Funcion Pub l i ca u otros organi smos de 1 Pod er Ejecut i vo 
Nacional con miras a la reforma del Estado y su Administracion. 

1.2.2 ESPECIFICOS 

1.2.2.1 Recuperar informacion sobre organizaciones administrativas, en lo referido 
a: 

1.2.2.1.1 Normativa vigente sobre estructura organizativa, desagregandose la 
organizacion administrativa hasta el nivel de Direccion o su 
equivalente en organismos descentralizados. 

1.2.2.1.2 Naturaleza juridica de las organizaciones. 

1.2.2.1.3 Misiones y funciones de cada unidad organizativa. 



1.2.2.1.5 F1nalidad y funcion segun presupuesto 

1.2.2.1.6 Ubicacion geografica de las unidades organizativas. 

Todos los items anteriores recuperaran la informacion descripta junto con la 
identificacion de la normativa que la regula. 

1.2.2.2 Recuperar informacion sobre la normativa de los recursos humanos de las 
organizaciones aclministrativas, en lo referente a: 

1.2.2.2.1. Normas estatutarias-escalafonarias y convenciones colectivas de 
trabajo que regulan las condiciones basicas de la relation de 
empleo en cada unidad organizativa. 

1.2.2.2.2. Conceptos de pagos y descuentos que componen el detalle de la 
l i qui daci on de haberes de l os funci onari os pub l i cos en cad a 
unidad organizativa. 

1.2.2.2.3. Clasificacion funcional de los agentes en cada unidad 
organizativa de acuerdo a los criterios taxonomicos que fije la 
normativa especifica sobre recursos humanos. 

1.2.2.3 Recuperar informacion sobre normas de actuacion general en el ambito de l~ 
Administracion Publica Nacional. 

1.2.2.4 ldentificar la normativa vigente en la Administracion Publica National 
res pee to a organi zaci ones admi ni strati vas y regimen de recur sos humanos en 
lo referido a: 

1.2.2.4.1. Normas vinculadas a estas y su modo de vinculacion. 

1 .2.2.4.2. Organismo emisor de la norma, y autoridad de aplicacion e 
interpretacion de cada norma. 

1.2.2.4.3. Terna sobre el que trata la norma. 

1.2.2.4.4. Vigencia de la normativa 

1.2.2.4.5. Ambito de aplicacion de cada norma. 

1.3 METODOLOGIA 

1.3.1 CONCEPTO DE INFORMACION 

Se centra el analisis en los sistemas de informacion incluidos como 
subsistemas en sistemas reales con intencionalidad multiple. Un sistema con 
i ntencional i dad multi p 1 e es aquel que puede cambi ar sus met as bajo con di ciones 
constantes, es decir selecciona fines y medios , y por consiguiente, la voluntad. 

Un sistema tal, al actuar sobre un area de resultados, interviene 
constantamente en ciclos de decision que sepodrian esquematizar de la siguiente 
manera: 
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DECISION 
l 

ACCION 

RESUtTAOO 

I NFORMAC ION 

Al margen del ejercicio de voluntad que la seleccion de fines y medidas 
implica, un sistema con intencionalidad multiple puede ser conceptual izado como "un 
sistema cerrado reallmentado por informacion que cambia con el tiempo". 

Se puede decir que dicho sistema es, ante todo, un activo productor de 
informacion requerida por sus necesidades de actuar, definiendo entonces a la 
informacion como aquello que reduce la incertidumbre de un decisor. Los sistemas de 
intencionalidad multiples que resultan mas familiares son los que los seres humanos, 
a los efectos del presente trabajo, centran en ese tipo particular de sistema 
denominado organizacion. Se define organizacion como un sistema con intencionalidad 
multiple que contiene al menos dos elementos con dicha intencionalidad mul tiple, los 
cuales tienen un proposito en comun con respecto al cual el sistema tiene una 
division de l trabajo; sus subconjuntos di ferenc i ados funci ona lmente pueden respoder 
al comportamiento de cada uno de los otros mediante la observacion o la comunicacion, 
y al menos un subconjunto tiene una funcion de control del sistema. 

En una organizacion se encuentran procesos de produccion de informacion en al 
menos dos niveles: al nivel de decision de los elementos y al nivel de decision del 
subconjunto de control del sistema. En el proceso de produccion de informacion que 
caracteriza a los susbsitemas de informacion pueden distinguirse las siguientes 
etapas: 

O. Modelizacion del area de resultados 

1. Medicion de propiedades de entidades y eventos. 

2. Registro - . - - - __ REGISTRO 

3. Validacion 

4. Ordenamiento 

5. Almacenamiento ____ ..DATO 

6. Seleccion 

7. Procesamiento 

8. Information - - - __ JNFORMACION 

La explicitacion de las etapas permite comenzar a tratar con precision ciertos 
conceptos. Se define a un REG!STRO como el asiento de los valores de un conjunto de 
propiedades (definidas y categorizadas) de entidades y eventos, medidas (segun 
instrumentos especificados) en el contexto de un modelo del Sistema real en el que 
han sido identificados y definidos dichos conceptos de interes, asi como las 
relaciones entre ellos. Si estos registros son validados a efectos de ubicarlos en 
un ni ve l de confi abil i dad predetermi nado, y ordenados y a lmacenados segun tecni cas 
que permiten una cidad de acceso o recuperacion adecuado a los requerimientos, se 



habran de cons 1 derar come dates. Una se l ecci on de dates, pre vi o cump l 1mi ento de 
c1ertos requisites de procesamiento y presentac16n, puede const1tu1r 1nformaci6n. 
Se deice que puede const1tuir informac1on porque es dable suponer ( y de hecho 
sucede con mas frecuenc1a que lo deseable) que un conjunto de dates presentado a un 
dec1sor no cumplan en la practica con la func16n de reduc1r su incert1dumbre en la 
eleccion entre varies curses de acciOn. Esto puede suceder por var1as razones, en 
primer lugar puede suceder que al conjunto de dates proporcionados por el subsistema 
de informaci6n no corresponda al nivel de dec1s16n en que esta ubicado el usuario, 
es decir, que no sea pertinente el grade de resoluc16n de la 1nformac10n 
proporcionada. Se hablar5 entonces de sobreabundancia o insuficiencia de dates. En 
segundo lugar, puede suceder que los datos sum1n1strados refieran valores de 
propiedades de entidades y eventos del modelo global que no sean de 1nteres para el 
usuario. Los dates nose correponder6n con la vista de ese usuario en particular y 
se hablara entonces de 1rrelevancia de los m1smos. Ex1ste un tercer case, 
cualitativamente distinto de los anter1ores, que se presenta cuando el subs1stema de 
informacion carece de sensibilidad para registrar valores requer1dos por un usuario. 
Son requerimientos de 1nformaci6n no prev1stos por el sistem&, lo que pone de 
manifiesto una falla en la modelizac16n empleada. Estas tres caractertsti cas de la 
informaci6n requeridas (grade de resoluci6n de los datos, vista del usuar1o, 
predecibi11dad de los requerimientos) son de gran utilidad en la caracter1zacion de 
un subsistema de informac16n en proceso de formac16n. Por ejemplo, un grade de 
resolution alto y fijo con vista unica y requer1m1entos altamente predecibles, son 
caracterfsticas de la 1nformac16n proporcionada por subs1stemas "on line" a 
elementos operativos con n1vel dec1sor1o bajo. Los requer1m1entos del subsistema de 
control del s1stema real, en el otro extreme, se caracterizan por su alta 
1mpredec1b1l1dad, por grades de resolucion variales y vistas multiples. En base a 
la def1n1c16n de informac10n dada mas arriba, se esta en cond1c1ones de caracter1zar 
ahora a un subs1stema de 1nfonnac16n como aquel que cumple con la funcion de 
producir los datos que, previa seleccion, procesamiento y presentaciOn, perm1ten 
reducir la incertidumbre de un decisor, o un conjunto de ellos, en el proceso de 
elecci6n entre curses de acci6n alternat1vos. Sera el usuario el que dictaminara s1 
un conjunto de dates const1tuye o no informac16n, y esta s1tuaci6n plantea 
restricciones metodo16g1cas muy fuertes en las tareas de d1seno conceptual y 16g1co 
que a continuaci6n se exponen. 

1.3.2 OISERO OE UN MODELO OE OATOS 

Anteriomente se ha mencionado que la pr1mera etapa del proceso de producc16n 
de informac16n es la modelizaci6n del sistema real, y esta af1rmacion est& 
tntimamente ligada con la concepciOn del s1stema real come s1stema cerrado 
realimentado por informac16n. 

El dec1sor no opera en base a "la realidad" (sea esta lo que fuere), sine en 
base a un mode 1 o de la rea 1i dad que ( en e 1 mejor de l os ca sos) e 1 di sel'iador no 
"1nventa• s1no "descubre" al anal1zar el sistema real. 

En el d1sel'io del modelo, sabre el que se as1enta todo el proceso de producci6n 
de 1nformac16n, se advierten tres etapas: 

- Percepcion del sistema real; 
- 01sel'io conceptual; 
- Oiseno logico. 

1.3.2.1 PERCEPCION DEL SISTEMA REAL 

Es una description detallada del Sistema en lenguaje natural con bajo n1vel de 

65 



66 

entidades y eventos. A los efectos de este trabajo, se consideraran entidades a los 
conceptos de interes en un contexto dado con existencia independiente de otros 
conceptos. Los eventos son conceptos comp 1 ejos que representan 1 a asoci aci on de 
varias entidades con una determinada finalidad. Un evento tiene multiples 
vinculaciones con las entidades asociadas, cada una de las cuales juega un rol en el 
mismo. Las propiedades son conceptos dependientes que se predican de entidades y 
eventos. Las fuentes principales de la descripcion son : 

1.2.2.1.1 VISTAS DE USUARIOS: Detalle de la informacion requerida por los usuarios. 

1.3.2.1.2 VISTAS DE CONTEXTO: Complementa la descripcion provista por los usuarios. 
Como ejemplos se pueden citar las entrevistas con funcionarios no 
usuarios, conversaciones informal es con integrantes de la organi zacion, 
anal isis de informes emitidos, anal isis de pantall as de procesamientos 
interactivos, analisis de registros de archivos en uso, etc . 

1.3.2.1.3 CONOCIMIENTO GENERAL: Es la bagaje de experiencias y conocimientos previos 
aportados por el disenador . 

1.3.2.2 DISENO CONCEPTUAL 

El diseno conceptual es un trabajo de abstraccion sobre la base de la 
descripcion (percepcion) del sistema real, cuyo resultado es un mode lo conceptual 
del sistema real. Se mantiene aun en un ambito independiente de las restricciones 
impuestas por el soporte logico de datos a ser usados. 

Durante este etapa: 
1.3.2.2.1 Se definen operativamente las entidades, eventos y propiedades 

identificados en la descripcion. 

1.3.2.2.2 Se determina el rango de las propiedades (conjuntos de valores posibles). 

1.3.2.2.3 Se tipifican las propiedades 

1.3.2.2.3.1 ldentificadores: las entidades son inasibles de por si. Habl amos de 
ellas por medio de suspropiedades . Dado un conjunto de entidades, puede 
ser que existan una o varias propiedades cuyos valores mantengan en cada 
entidad una vinculacion univoca, es deci r una relacion 1 : 1. Estas 
propi edades pueden ser usadas como identi fi cadores de 1 a ent i dad. En 
caso de no existir identificadores originarios para una entidad, se 
crearan identificadores ad-hoc denominados tags o etiquetas. 

1.3.2.2.3.2 Atributos: existen ciertas propiedades cuyo conjunto de valores posibles 
(rango) mantiene con el conjunto de valores posibles del identificador 
una relacion que matematicamente se expresaria asi: si A es el conjunto 
de valores posibles del identificador y B es el conjunto de valores 
posibles de dicha propiedad, V,af. A existe a lo sumo uno (o ninguno)tfB 
tal que aRb. Estas propiedades se donominaran atributos. 

1.3.2.2.3.3 Descriptores: existen ciertas propiedades cuyo conjunto de valores 
posibles (rango) mantiene con el conjunto de valores posibles del 
identificador una relacion que matematicamente se expresarl a: si A es el 
conjunto de valores posibles de identificador, y B es el conjunto de 
valores posibles de dicha propiedad,li,-'a E: A, al menos b( B tal que a R 
b. Estas propiedades se denominaran descriptores o atributos 
multi va 1 or . 

1.3.2.2.4 Se identifican y definen operativamente entidades secundarias 
posibilitando la transformacion de descriptores o conjuntos dedescriptores 



de entidades primarias en atributos de entidades secundarias. 

1.3.2.3 DISERD LOGICO 

Sobre la base del modelo conceptual se aplican las restricciones del soporte 
logico a ser empleado ( en este caso un DBMS relacional) obteniendose un esquema 
relacional normalizado. Una base de datos relacional es una base de datos 
constituida por relaciones o archivos planos (flat files) tambien (mall denominadas 
tablas bidimensionales. En lenguaje matematico, dados los conjuntos S1, S2, .•.. , 
Sn (no necesariamente distintos) Res una relacion entre esos n conjuntos si ella es 
un conjunto de n-uplas cada una de las cuales tiene como primer elemento un elemento 
de S1, como segundo elemento un elemento de S2 y asi sucesivamente. 

Los pasos a cumplir en esta etapa son: 

1.3.2.1.3 Determinaci6n de relaciones y claves primarias. 

1.3.2.3.2 Primera forma normal: eliminacion de nidos o grupos repetitivos. 

1.3.2.3.3 Segunda forma normal: en el caso de tener que apelar a claves compuestas, 
eliminar los atributos de subconjuntos de la clave principal. En la 
literatura sobre el tema se habla de eliminar atributos dependientes 
funcionalmente de subconjuntos de la clave, pero en nuestra definicion de 
atributo va implicita la condicion de dependiente funcional. 

1.3.2.3.4 Tercera forma normal: eliminar de la relacion a los atributos que operen 
como tales en relacion con otros atributos de la relacion. 

1.3.2.3.5 Cuarta forma normal: eliminacion de descriptores. Esto se consigue 
principalmente mediante la determinacion de relaciones diadicas cuya clave 
esta constituida por los dos miembros de la relacion. 

1.3.2.3.6 Creacion de codigos a efectos de dismjnuir la redundancia. 

1.3.2.3.7 Asignacion de caracteristicas computacionales a los archivos, registros y 
campos. 

1.3.2.4 A medida que se recorre los distintos pasos del diseno que son de 
caracteristicas esencialmente distintas y conviene no confundir, se emplea 
terminologia especifica cuyas equivalencias constan en el siguiente cuadro: 

Descripcion del Sistema Modelo Conceptual Esquema Logico Real 

Conjunto de Entidades Conjunto de Registros de Archivo 
Entidades 

Ent idades Registro de Entidades Regi stro Logi co 

I dent if i cador 
Propiedad de una Entidad Atributo Campo n __ ._ ... __ 

Valor Dato 
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1.4 DISEIIO CONCEPTUAL 

IDENTIFICACIDN Y TIPIFICACION DE CONCEPTOS 

Como resultado del trabajo previo de conceptualizacion, se han puesto de 
manifiesto un conjunto de conceptos que, a continuacion seran tipif1cados de acuerdo 
con la metodologia planteada en el punto 1.3 

1. ENTIDAD PRIMARIA: NORMA JURIDICA 

Instrumento que formaliza la decision de un 6rgano competente en la materia en 
cuestion, con caracter vinculante. 

1.2. PROPIEDADES 

Segun la metodologia planteada, se puedan d1v1dir en identificadores, atributos 
y descriptores. 

1.1.1 IDENTIFICADORES 

1.1.1.1 NUMERO DE REGISTRO: Numero secuencial de uso interno que se asigna a cada 
norma en el momento que ingresa al Sistema y que mantiene con ellas una 
correspondencia biunivoca permanente y constituye la clave de acceso al 
archivo fisico de normas. 

1.1.2 ATRIBUTOS 

1.1.2.1 TIPO DE NORMA: Distintas formas que puede adquirir una norma juridica 
atendiendo a su origen y a su mayor o menor jerarquia en el ordenamiento 
juridico fonnal. 

1.1.2.2 NUMERO DE NORMA: Numero de orden que identifica a una norma dentro del 
conjunto de normas de su mismo tipo, emitidas por un mismo 6rgano en un 
periodo de tiempo determinado. 

1.1 .2.3 FECHA DE LA NORMA: Fecha de firma de la norma segun consta en su texto. 

1.1.2.4 ORGANISMO EMISOR: Organismo que dict6 la norma, se omitira para leyes, 
decretos-leyes y decretos. 

1.1.2.5 NOMBRE DE LA NORMA: Nombre de la norma segun consta en la misma, en caso de 
no estar 1nclu,do, se agregara una breve descripcion tematica del contenido. 

1.1.2.6 AUTORIDAO DE APLICACION: Es la unidad organica a la que explicitamente la 
nonna otorga la facultad para reglamentar la aplicacion de la misma. 

1.1.2.7 AUTORIDAO OE INTERPRETACION: Unidad organica a la que explicitamente la norma 
otorga la facultad de determinar los alcances de la misma. 

1.1.3 OESCRIPTORES 

1. 1.3.1 TEMA: Es cada una de las materias sobre las que se predica en una norma. 

1.1.3.2 VIGENCIA: Periodo durante el cual rige una norma. Se expresa mediante fechas 
que indican el comienzo y la finalizacion de la m1sma. Si la norma asoci ada 
a 1 numero de entrada indi ca expresamente una fecha a part i r de 1 a cua 1 entra 



a regir, se indicara esta, de lo contrario se tomara como fecha el octavo 
dta habil a partlr de su publicaci6n en el Boletin Oficial. Si se 
desconoce este iiltlma fecha, se dejara en blanco. Como fecha de 
fina11zaci6n del periodo, se tomara a la indicada expresamente por la norma 
derogante, a la indicada por la misma hora, en caso de estar autocontenido. 
Por el contrario, se adoptara la fecha de inicio de l'a vigencia de este. 

1.1.3.3 PUNro·oE ACCESO: Es el nlvel formal de desagregacion de la norma al que es 
necesar10 recurrir para indicar con precision el comienzo de la referencia 
a un tema determinado mediante la reiteraci6n del par TIPO-VALOR tantas 
veces como sea necesario. 

1.1.3.3.1 TIPO: Denominacion de las divisiones formales de un texto normativo. 

1.1.3.3.2 VALOR: Niimero, letra o referencia que califican al tipo 

1.1.3.4 AMBITO: Conjunto de 6rganos o tipo de personal a los que afecta una misma 
norma. 

1.1.3.5 NORMA VINCULAOA: Normas a la que se retlere la norma juridica en cuestion 

1.1.3.5.1 NORMA REFERIDA: Norma nombrada por la norma juridica en cuesti6n. 

1.1.3.5.2 HODO OE VINCULACION: Forma en la que una norma se refiere a otra. 

Como surge del relevamiento de las normas y de las vistas de los usuarios, la 
mayoria de ellas refieren a mas de un tema. Siendo la importancia del tema como 
criterio de biisqueda dentro del sistema, especialmente se~alada por los usuarios y 
teniendo en cuenta la metodologia enunciada en el punto 3. 1., se hace necesarios 
definir una entidad secudaria que permita aludir a la fraccion de una norma que 
refiere a un tema determinado desagregado. Resultando metodo16gicamente correcto 
asi gnar l os demas descri pt ores, de modo que resu 1 ten atri butos de esa ent i dad 
secundaria que se denomlnara UNIOAO NORMATIVA. 

2. ENTIDAD SECUNDARIA: UNIDAD NORMATIVA 

Es la fraccion de texto que mantiene una correlacion univoca con un tema 
determinado en su menor nivel de agregacion. 

No existe ninguna propiedad que actiie de por si como identificador de esta 
entidad secundaria. Por consiguiente, se construira un identificador complejo 
agrupando un atributo de la norma juridica (niimero de norma) y dos descriptores de 
la misma (tema y punto de acceso). 

2.1 PROPIEDADES 

2.1.1 IOENTIFICADORES: Niimero de norma - punto de acceso segQn lo estipulado 
anter1ormente. 

2.1.2 ATRIBUTOS 

2.1.2.1 VIGENCIA A este nivel de desagregaci6n de la norma, la vigencia toma el 
caracter de atributo de la entidad en cuesti6n. 

2.1.2.2 TEMA: A este nivel, opera como atributo 
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2.1.3 OESCRIPTORES 

2.1.3.1 NORMA VINCULAOA: Idem punto 1.1.3.5 

2.1.3.1.1 NORMA REFERIOA: Idem punto 1.1.3.5.1 

2.1.3.1.2 MOOO OE VINCULACION: Idem punto 1.1.3.5.2 

2.1.3 .2 AMBITO: Mantiene aun en este nivel de desagregacion de la norma su caracter 
cle"descriptor, pero referido en este caso a la unidad normativa. 

2.1.3.2.1 NATURALEZA JURIOICA: Delos organismos afectados ver 3.1.2.1 

2.1.3.2.2 ORGANISMO AFECTAOO: Organismos a los que afecta la normativa en cuestion 

2.1.3.2.3 UBICACION GEOGRAFICA: Delos organismos afectados, ver 3.1.3.1 

2.1.3.2.4 UNIOAD REMUNERATIVA ESCALAFONARIA: Descriptor complejo constituido por los 
conceptos de liquidacion calificado por la clasificacion funcional de los 
regimenes juridicos basicos a los que se les liquida, que mantienen 
correspondencia univoca con la unidad normativa que los crea. 

2. 1. 3. 2. 4. 1 CONCEPTO OE LIQUIOACION: Items remunerat i vos y no remunerat i vos que 
componen el detalle de liquidacion de haberes del agente. 

2.1 .3.2.4.2 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PERSONAL: Segun definicion del punto 

3. ENTIOAO PRIMARIA: UNIOAO ORGANICA 

Uni dad organi zati va de la estructura formal que, careci endo de personal i dad 
juridica distinta de la correspondiente al Estado Nacional Argentino (ENA), guarda 
una dependencia jerarquica de hasta un quinto nivel con el Poder Ejecutivo Nacional, 
tomando a este como nivel cero. En el caso de las demas personas juridicas 
publicas, se considerara como unidad organica a toda unidad organizativa de la 
estructura formal que guarde una dependenci a jerarquica de has ta segundo nivel en 
relacion con la maxima autoridad de cada pesona juridica tomando la maxima autoridad 
como nivel cero. 

3.1 PROPIEOADES 

3.1.1 IOENTIFICAOORES 

3.1.1 . 1 COOIGO OIGRAD: Codigo empleado por la Oireccion General del Registro 
Automatico de Datos (DIGRAO) con el objeto de identificar a cada unidad 
organica. 

3.1 .1. 2 COOIGO POI: Codigo que emplea el proyecto de Diagnostico lnstitucional con 
el objeto de identificar cada unidad organica. 

3.1.2 ATRIBUTOS 

3.1.2 .1 NATURALEZA JURIOICA: Tipo de organizacion juridica de las unidades organicas 
que 1ntegran el Sistema. 



3.1.2.2 OEPENDENCIA JERARQUICA: Unidad de la que depende en forma directa la unidad 
en cues ti on. 

3.1.2.3 NORMA OE CREACION: Norma que crea a una unidad organica. 

3.1.2.4 NOMBRE DE LA UNIOAO ORGANICA: Nombre que la norma asigna a la unidad 
organ lea. 

3.1.3 DESCRIPTORES 

3.1.3.1 UBICACION GEOGRAFICA: Lugar o lugares en los que cumple sus func iones una 
unidad organica. 

3.1.3. 1 .1 PROVINCIA: Nombre de las Provincias, Territories Nacionales y Distrito 
Federal. 

3.1.3.1.2 DEPARTAMENTO-PARTIOO: Nombre de los departamentos o partido de cada 
Provincia. 

3.1.3.1.3 LOCALIDAO: Nombre de cada localidad 

3.1.3.2 FINALIDAD SEGUN PRESUPUESTO: Clasificacion de las erogaciones por la 
naturaleza general de los servicios prestados segun la asignacion impuesta 
por las "Normas para la Confeccion del Presupuesto de la Administraci6n 
Publica". 

3.1.3.3. FUNCION SEGUN PRESUPUESTO: Clasificaci6n de 1 as 
naturaleza especifica de los servicios prestados, 
impuesta por 1 as "Normas para 1 a confecci6n del 
Administracion Publica". 

erogaciones por la 
segun la asignaci6n 

Presupuesto de la 

3.1.3.4 COMPETENCIA: Capacidad de actuar de una unidad organica segun las misiones y 
funciones asignadas. 

3.1.3.5 CONCEPTOS DE LIQUIOACION: Oistintos items remunerativos y no remunerativos 
que componen el detalle de liquidacion de haberes del agente. 

3.1.3.6 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PERSONAL 

3.1.3.6.1 NORMA ESCALAFONARIA: Normas referidas a la clasificacion funcional del 
persona 1 esca 1 afonado o incl ui do en convenci ones co 1 ect i vas de trabajo y 
todas aquellas referidas a la situacion de revista de no escalafonados 
(fuera de nivel), excluyendose las que hacen referencia a remuneraciones. 

3.1.3.6.2 TIPO DE NORMA ESCALAFONARIA: Oetallara Si se trata de un Sistema 
estatutario-escal afonario, una convene ion colecti va de trabajo o fuera de 
nivel. 

3.1.3.6.3 PRIMER NIVEL DE CLASIFICACION FUNCIONAL: Posibles clases en que se divide, 
a un primer ni vel, el personal sujeto a regimenes estatutario
escalafonarios, convenciones colectivas o fuera de nivel, de acuerdo a un 
primer criteria taxon6mico. 

3.1.3.6. 4 SEGUNDO NIVEL DE CLASIFICACION FUNCIONAL: Posibles clases en que se divide 
a un segundo· nivel, el personal sujeto a reg1menes estatutarios
escalafonarios, convenciones colectivas de trabajo o fuera de nivel, de 
acuerdo a un segundo criteria taxonomico. 
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3.1.3.6.5 TERCER NIVEL DE CLASIFICACION FUNCIONAL: Posibles clases en que se divide, 
a un tercer n, vel, el personal sujeto a regimenes estatutarios
escal afonarios, convenciones colectivas de trabajo o fuera de ni vel, de 
acuerdo a un tercer nivel de cri terio taxonomico. 

3.1.3.6.6 CUARTD NIVEL DE CLASIFICACION FUNCIONAL: Posibles clases en que se divide, 
. a un cuarto nivel, el personal sujeto a regimenes estatutarios

escalafonarios, convenciones colectivas de trabajo o fuera de nivel, de 
acuerdo a un cuarto criterio taxonomico. 

NOTA: Los criterios taxonomicos aludidos en los cuatro items anteriores son 
habitualmente de naturaleza funcional o jerarquica. 

2. PROPUESTA DE INPLANTACIOII DEL SISTEMA 

2.1 PROPUESTA OE ESTRUCTURA ORGANICO-FUNCIONAL 

La presente propuesta de estructura para el funcionamiento institucionalizado 
del Sistema, es un modelo ilustrativo de como podra estar conformada en el largo 

'plazo, cuando el S.I.N.A.P. incluya el registro normativo total de la Administracion 
Publica Nacional. 

La estructura organico-funcional propuesta para el funcionamiento del Sistema, 
debe contemplar, entre otras, las funciones de: 

- Carga de informacion 
- Proceso de recuperac16n de informacion 
- Regimen de consulta 

Se propone la creaci on de una Di reccion General del Sistema de I nformaci on 
Normativa para la Administracion Publica, que actuara como Administradora del citado 
Sistema. 

La dependencia funcional propuesta para esta nueva Oireccion General, sera de 
la Subsecretaria de Organizacion y Gesti6n de la Secretaria de la Funclon Publica, 
ya que el Decreto N2 948/87, le asigna misiones y funciones en su Anexo, donde dice: 

" 4. Intervenir en las acciones destinadas a utilizar a la informatica como 
elemento coadyuvante de la Reforma Administrativa •.. . . 

8. Entender en las actividades vinculadas en la obtencion de datos y 
elaboracion de la informacion . .•• 

La propuesta contempla asimismo, la creacion en el ambito de la citada 
Direccion General, de cuatro Departamentos: 

1. Oepartamento de Ingreso y Egreso de lnformacion 
2. Departamento de Archivo, Preparacion y Carga de Informacion 
3. Departamento de Consulta 
4. Oepartamento Tecnico 

Dentro de los lineamientos del Decreto N2 1437/82 se propone la siguiente 
estructura organico-funcional: 

1. O!RECCION GENERAL DEL S!NAP 

1.1 Misi6n: Asistir al Subsecretario de Organizaci6n y Gestion en lo referente al 



analisis sistematico y permanente de la normativa que rige a la Administrac16n 
Publica. 

1.2 Funciones: 

1.2.1 Entender en la implementacion del Sistema de Informaci6n Normativa para la 
Administracion Publica. 

1.2.2 Entender en todo lo referente al relevamiento y recoleccion de los textos 
a incorporar al Sistema. 

1.2.3 Entender en la administraciOn del Sistema. 

1.2.4 Entender en la carga de informaci6n, su procesamiento y generaci6n de las 
salidas del Sistema. 

1.2.5 Entender en la adm1nistrac16n de la base de datos utilizada por el 
Sistema. 

1.2.6 Entender en el regimen de consultas y accesos al Sistema. 

1.2.7 Entender en la generacion, actualizacion y mantenimiento de los programas 
de aplicaci6n especfficos del Sistema. 

1.2.8 Intervenir en los actos de adquisicion de los equipos de soporte ftsico 
del Sistema. 

1.2.9 Intervenir en los actos de adqulsicion de los programas de:bas~ necesarios 
para el funcionamiento del ~istema. 

1.2.10 Intervenir en la proposicion de la actualizacion de la normativa que rige 
a la Administracion Publica Nacional. 

1.2.11 Formular los planes de actualizacion y planes de trabajo del area, de 
acuerdo con las poltticas vigentes y evaluar los resultados. 

1.2.12 Efectuar las tareas y estudios especiales que le sean encomendados por el 
Subsecretario de Organizacion y Gestion. 

2. OEPARTAMENTOS: Misiones y Funciones 

2.1 OEPARTAMENTO OE INGRESO Y EGRESO OE INFORMACION 

Entender en todo lo referente al rel evami ento y reco 1 eccl on de i nformaci on 
normativa a incorporar al sistema y entrega de la informacion solicitada por los 
usuarios. 

2.2 OEPARTAMENTO OE ARCHIVO, PREPARACION Y CARGA OE INFORMACION. 

Entender en todo lo referente a la carga de informacion en el Sistema, el 
anallsis e interpetaclon previa de las normas, asi como de elevar al Director 
General la nomina de normas sobre las cuales debe decidir el Administrador. 

2.3 OEPARTAMENTO CONSULTA 

Entender en el regimen de consulta y asistir al Director General en lo referente 
a claves de acceso para teleconsulta. 
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Asistir a los usuarios en lo que hace el buen uso del sistema y a las 
estructuras de consulta. 

2.4 DEPARTAMENTO TECNJCO 

Entender en el di sello de la Base de Datos uti l i zada por el Sistema, en el 
control de mantenimiento fisico de los equipos que soportan el sistema yen el 
mantenimiento y actual1zac16n de los programas de aplicacion. 
As i stir a 1 Director General en lo concerni ente a la adqui si ci on de soportes 
fisicos y programas de base para el sis.tema. 

Se detalla a cont1nuac16n el organigrama y planta pennanente de la Direccion 
General propuesta con descr1pc16n de funciones especificas: 

SUBSECRETARIA DE OR-
GANIZACION Y GESTJON 

DIRECCION GENERAL SUB-DIRECCJON-GENERAL 
- DEL SJNAP DEL SINAP 

I 

I I I I 
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO OE~ARTAMENTO 

JNGRESO Y EGRESO ARCHIVO Y PREPARA- CONSUL.TA TECNJCO 
OE I NFORMAC ION CI ON ·y CAR GA 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Categ. Car~o Calific. Profes. Oescripcion 

24 Director 
General 

Abogado 

23 Sub-Director 
General 

Abogado 

13 Auxiliar 

22 Jefe del Oepto Abogado 
Ingreso y Egreso 
de Infonnacion 

Entender en la Aaninistracion del SINAP 

Asistir al Director General en la Adminis
tracion del SINAP ' 

Asistir en las tareas de apoyo administra
tivo al Director General y al Sub-Director 
General. 

Entender en todo lo referente al releva
miento, recoleccion, seleccion y clasifi
cacion de la informacion normativa para su 
incorporacion al Si~tema. 
Entender en el control de normas ingresa
das al sistema yen el seguimiento de la 



Categ. 

13 

10 

22 

19 

16 

10 

22 

16 

10 

Cargo Cal if. Prof es. 

Auxil i ar 

Auxil i ar 

Jefe del Oepto. Abogado 
Archivo, proce-
samiento y carga 

Supervisor Abogado 

Operador 

Auxiliar 

Oescripcion 

obtencion de las normas faltantes. 
Intervenir en la remision de las salidas 
impresas del Sistema, sistematicas y de 
excepcion,a los usuarios que correspondan. 

Asistir al Jefe de Departamento en las 
tareas de apoyo administrativo para el 
funcionamiento del Departamento. 

Asistir al Jefe de Departamento en las 
tareas especificas que este les encomiende 
en especial en lo que hace a tramitaciones 
externas del SINAP. 

Entender en todo lo referente a la inter
pretaci6n y registro de la nonnativa a in
corporar al sistema como asi tambien en lo 
referente a carga y procesamiento del 
mi smo. 

Asistir al Jefe del Oepartamento en todo 
lo concerniente a sus funciones especifi
cas . 

Implementar la carga del Sistema y su pro
cesamiento. 

Asistir en todo lo referente al apoyo 
administrativo. 

Jefe de l Dpto. 
Consul ta 

Profesional en Entender en el regimen de consultas al 

Operadoi: 

Auxil iar 

Informatica archivo fisico y al sistema por pantalla, 
sali das impresas ya distancia. 
Entender en la clas1ficac16n y archivo de 
la informacion impresa, generada por con
sultas habituales. 

Asistir al jefe de Departamento en todo lo 
referente a las funciones especificas y 
entender en todo lo referente a la aten
cion de los usuarios directos. 

Asistir en las tareas de apoyo aaninistra
tivo. 

22 Jefe del Oepto Profesional en Entender en todo lo referente al dise~o 
Tecnico Informatica y utilizacion de la base de datos utiliza

da por el Sistema. 
Intervenir en todo lo referente al mante
nimiento y actualizac16n de los programas 
de aplicacion yen el control del manteni
miento de los equipos de soporte del 
Sistema. 

18 Supervisor Profesional en Asistir al Jefe de Departamento en todo lo 
Informatica referente al dise~o y actualizac16n de la 

base de datos. 
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PLANTA PERMANENTE 

AGRUPAMIENTO: SCO Y ADHINISTRATIVO 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION Y GESTION 

ORGANISHO: DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION NORMATIVA PARA LA 
ADHINISTRACION PUBLICA. 

CATEOOUA 

24 23 22 19 18 16 13 10 Total 
.I tl!Nlll 

DIRECCI~ IEfRft. IE. 1 1 1 3 SIN,,ll> 

DEPTO. ItmSO Y EffiESO 1 1 2 4 OE Hfll~I~ 

DEPTO. MOIi~, PRIXES/¥,1. 1 1 2 1 5 y CAlfA 

DEPTO. aJru. TA 1 2 2 5 

DEPTO. TECNl(l) 
1 1 2 

lUTlt. 1 1 4 1 1 4 2 5 19 

2.2 RECµRIHIENlt6 

2.2.1 CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

S1 bien la planta de personal propuesta incluye un minimo de cinco abogados y 
tres profesionales en informatica, se debe tener en cuenta que sera necesario un 
intercambio interdisciplinario a fin de capacitar en Informatica a los profesionales 
en Derecho, para estar en condiciones de a11mentar y utilizar adecuadamente el 
sistema y proporcionar conocimientos acerca de las caractertsticas de la normativa y 
su contenido tematico a los especialistas en Informatica, para que el Sistema de 
Informacion Normativa responda a los reales requerimientos de los usuarios y 
requiera de estos la minima adaptacion para su uso. 

A los efectos de normalizar criterios en el analisis y codificacion de normas 
en base a los cuales se confeccionaran los manuales para preparacion y carga de la 
infonnacion, se debera realizar un Taller de Analisis Normativo, donde los 
profesionales en Derecho yen Infonnatica acuerden las estipulaciones necesarias en 
lo que hace a la elucidacion de los contenidos tematicos. 

Ademas de conocimientos basicos de informatica y normativa, el personal 
auxiliar debera tener un conocimiento global del sistema, sobre todo en lo que hace 
a su disello conceptual, que permita a cada uno optimizar su tarea en funci6n de los 
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resultados generales. 

2.2.2 RELEVAMIENTO Y RECOLECCION OE LA INFORMACION 

Para real1zar esta tarea en forma eficaz se considera necesario el dictado de 
un decreto que establezca la obligatoriedad de remitir a la Oirecci6n General que se 
propone crear, todas las normas que hagan referencia a los temas de los cuales el 
Sistema aporta i nformaci on, emiti das por 1 os di st i ntos organi smos de 1 a 
Administracion Publica Nacional y entes descentral1zados cualquiera sea su 
naturaleza juridica. 

No obstante, y, ademas de la obl1gaci6n creada por el decreto anteriormente 
propuesto, se considera indispensable establecer una fluida comunicacion con los 
organismos emisores, a fin de asegurar el envfo de las normas en t1empo y 
oportun1dad, ya que de lo contrar1o se afectaria el buen funcionamiento del Sistema. 

Vale destacar en este punto la exper1enc1a recogida a traves de la apl1caci6n 
del Oecreto NR 3652/84 para apoyar la recoleccion de datos del Sistema de 
Informaci6n Salarial (SIS). Se demostr6 en los hechos que fue mas efectiva la buena 
relaci6n que se pudo establecer con algunos organismos, que la obligac16n impuesta 
por el decreto en si. Asimismo, el hecho de que la contraparte cons1dere que al 
env1ar la 1nformaci6n, lo hace en su propio beneficio, afecta la calidad y la 
oportunidad de la informaci6n remitida. 

2.2.3 INSUMOS TECNOLOGICOS 

Antes de establecer los requerimientos en lo que hace a equipos de 
computac16n y programas de ap11cacion para la implementac16n del sistema, es 
necesario hacer algunas consideraciones respecto de lo que se est1ma el 
requerimiento mas costoso, en tiempo y mano de obra: la carga de informaci6n. 

Considerando que se estima en alrededor de 10.000 normas el total de la 
informaci6n a 1ngresar en el SINAP para que este se encuentre func1onando en regimen 
y cubr1endo el espectro de los organ1 smos ( centra 1 i zados y descentra 1 i zados) que 
d1cha normativa debe ser analizada siguiendo los lineamientos descritos en el 
capftulo "lnforme de Oisel'lo" y que, por Oltimo, se deben ingresar en maquina 
siguiendo los programas de carga del sistema, es facil deducir que el costo en 
tiempo y mano de obra sel'lalado en el parrafo anterior excede a cualqu1er otro de los 
requerimientos del Sistema. 

Para salvar este inconveniente, se recomienda realizar cortes en la informac16n 
a ingresar en base a distintos criterios, ya sea tematicos o jur1sdicc1onales. Asf 
podria incorporarse en una pr1mera etapa, solo la normat1va referida a identidad 
organizativa y regimen normative de los recurses humanos en el ambito de la 
Adm1n1strac1on POblica centralizada, que englobaria alrededor de 1.000 normas 
aproximadamente. Para luego, en sucesivas etapas, ingresar la m1sma informacion de 
los organismos descentralizados sigu1endo criterios semejantes de cor tes de 
jurisd1cci6n: Empresas del Estado, Sociedades del Estado, entes autarquicos, etc. 
Esto permitirta, asimismo, depurar y optimizar con bajo costo el funcionamiento del 
s1 stema. 

En caso de optar por un sistema de carga por etapas es necesario tener presente 
que, una vez completada cada etapa de la carga, el sistema estaria funcionando 
respecto de ese ambito y todos los anteriores ya ingresados, por lo que habria que 
considerar en paralelo la actualizaci6n y mantenimiento de la informaci6n ya cargada 
y el ingreso de la correspondiente a la etapa siguiente. 
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Para e 1 s i stema tot a lmente cargado y func1 onando en regimen, se cons i dera 
necesario un soporte de computaci on de c1 erta envergadura, con acceso s imultaneo 
des de vari as termi na les remotes, a 1 gunas de 1 as cua 1 es deberan ten er opci on de 
salida impresas y capacidad de archive de alrededor de 50 megabytes. 

En caso de op tar por 1 a carga en etapas y no habi endo mayo res exi genci as 
respecto a tiempo de respuesta, se podria ingresar la base de datos en una 
computadora de escritorio con su maxima dimension de archives, debiendo cambiarse 
el soporte a medida que el volumen de informacion cargada fuere creciendo hasta 
llegar a su configuracion definitiva, la que se ira definiendo en base a la 
experiencia obtenidas en cada una de las etapas. 

En base a lo antes expuesto, se ha di sen ado un s i stema de archi vos en forma 
de bases de datos relacional con el objeto de optimizar el tiempo de respuesta. 
Tambien se recomienda tener especial atencion en que los programs de base y los 
lenguajes de los programas de aplicacion sean ampliamente compatibles, para 
fac11itar la migracion del sistema de un equipo a otro a medida que se vayan 
cumpliendo las diferentes etapas. 

2.3 ESTIMACION OE POSIBLES USUARIOS 

Teniendo en cuenta las posibilidades de uso del sistema por los distintos 
organismos y/o individuos se puede clasificar a los usuarios por su modo de 
requerir informacion al sistema, estableciendo dos tipos basicos, que correspondan 
a los dos niveles de consulta. 

2.3.1 USUARIOS CON REQUERIMIENTOS USUALES ODE 12 NIVEL 

Aquellos que requieren informacion sobre la interrelacion entre las normas 
vigentes con el fin de proveerse de un marco o referencia normativos para 
perfeccionar sus procesos operat i vos. Esto comprende 1 a el aboraci on de productos 
tanto externos como internos pero que no estan orientados directamente a la 
modificaci6n o creacion de normativa, sino a su debida aplicacion. 

Para estos usuarios se ofrecen prioritariamente los meniies descritos en el 
capitulo anterior, que fueron concebidos para dar respuesta a las preguntas mas 
habituales o previsibles. Cuando se justifique se entregara al usuario salida por 
impresora. 

Ejemplos: Organismos de la Administracion Piiblica Nacional, Direcciones de 
Asuntos Jurfdicos de los Organismos, Consejos o Colegios Profesionales (Ciencias 
Econ6micas, Abogados, etc.) Estados Provinciales y Municipales, etc. 

2.3.2 USUARIOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES ODE 22 NIVEL 

Se refiere a quienes acceden al sistema con fines de investigacion y 
profundi zaci on en normat i vas especif i cas. Por ejempl o para creac i 6n de nuevas 
normas o mod1ficaci6n de las vigentes. Estos usuarios podran acceder, ademas de 
los meniies antes mencionados, a relaciones de biisqueda de mas alto nivel de 
resoluci6n, los que estaran explicitados en el manual del usuario o seran 
orientados por personal especializado del sistema, perteneciente al Departamento de 
Consultas. 

Ejemplos: Subsecretaria de Asuntos Juridicos y Elaboracion Normativa., POI, 
SIS, Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Secretaria Legal y Tecnica, 
Servicio Civil, Poder Legislativo, Comision para la Reforma Administrativa, 
Comisi6n para el Traslado de la Capital, etc. 



Se destaca que las diversas modalidades de usuario pueden ser asumidas por un 
mismo organismo de acuerdo a las circunstancias y requerimientos. A su vez 
cualquier usuar io podra acceder a los diversos tipos y modalidades de informacion 
referida anteriormente, tales como: vistas (unica o multiples) , nivel de resolucion 
(alto o bajo) y predecibilidad del requerimiento (alta o baja). 
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SISTEMA DE IIIFIJUW:ION DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION* 

* Anteproyecto elaborado por la 
Oficina Central de Estadfstica 
e Informatica de la Presidencia 
de la Republica. 
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Sistema de Informaci6n del Ministerio de 
Educaci on : anteproyecto / Venezue 1 a . Ofi ci na 
Central de Estadisti ca e Informatica. - Caracas 
: s . e. 1978 . - 29 p . y anexos. 



INTROOUCCION 

En fecha 14 de junio de 1978 el Profesor Gerardo Cedeno, Director General del 
Ministerio de Educacii5n, expuso ante funcionarios de su Oespacho y de la Oficina 
Central de Estadistica e Informatica (OCEI), la preocupacii5n de las altas autoridades 
del Ministerio por: 

- Ausencia de estadisticas esenciales para la planificacii5n, administracii5n y 
control de las actividades educativas; 

- Dispersion de las actividades estadisticas del sector y la consecuente 
multiplici dad de esfuerzos, a lo que usualmente se agrega la obtencii5n de 
resultados no comparables y hasta contradictorios. 

- Oisponibilidad extemporanea de la informacion estadistica; 

- Ausencia de centros de difusion estadistica cabalmente identificados a l os 
cuales dirigirse para la solicitud de informaci6n especifica. 

- Retardo y deficiente calidad de la informaci6n recogida por las "planillas" 
que se envfan a las escuelas. 

Esta enumeracii5n de deficiencias y v1c1os en el "sistema" estadistico del 
Mini sterio de Educaci on son apenas una porci on de 1 os prob l emas que aquej an a las 
estadi sti cas correspondientes a 1 sector educ at i vo. Di versas agenci as ofi ci ales y 
privadas comprendidas en el proces o educativo generan y recaban sus propias 
.estadi sti cas en forma aut6noma y di spersa, sin i ntenc i 6n de con sol i dar o i ntegrar 
tales informaciones con lo que tiende a perpetuarse la anarquia en el "sistema" de 
estadisticas educativas. Tal situaci6n se agrava con el veloz crecimiento de la 
demanda educativa que afecta no solo a las estructuras formales o informales de la 
organizaci6n educacional sino que cuestiona los conceptos, organizaciones y 
procedimientos sobre los que ha descansado el proceso t nse~anza-aprendizaje hasta el 
momenta. Li5gicamente, esta contradicci6n entre los nuevos requerimientos y los 
esquemas tradicionales se refleja en el sisfema estadistico o de informaci6n del 
sector educativo provocando su deficiencia y obsolencia. 

Pero ademas, la educaci6n y las organizaciones educativas tienen efectos 
importantes que trascienden al sector y que, ciertamente, consti tuyen un factor 
condicionante de l desarro 11 o econ6mico y social de un pai s. Entre tales efectos 
(reales o aparentes) pueden mencionarse: 

- La acumulaci6n y propagacii5n del conocimiento que condicionan el inventario 
tecno16gico, factor principal en la aceleraci6n del desarrollo economico. 

- La distribuci6n de la educac i i5n que esta altamente asociada a las 
distribuciones del 1ngreso y de bienestar social. 

- El efecto economi co de 1 as organi zaci ones educ at i vas que i nvi er ten i nmensos 
recur sos ( fi nanci eros, humanos, etc.). Tales efec tos pueden ser posit i vos 
y/o negatives, segun el rendimiento de tales invers iones. 

Los efectos extra-sectoriales de la Educac16n no han recibido el interes que 
merecen, y esto se ha traducido en la inexistencia de sistemas de informaci6n que 
permiten la planificacion y ejecuci6n de las actividades educativas como un medio de 
desarrollo econ6mico social y no como un fin en si mismo. 

El memento de crisis que atraviesa el "sistema" estadisti co del Ministerio de 
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Educaci6n debe ser aprovechado para el p 1 anteami ento y rea 1 i zaci on de una so 1 uc ion 
integral al Sistema Estadistico del Sector Educativo. 

Una soluci6n de tipo global e integral levantaria las 16gicas suspicacias entre 
lo factible y lo deseable. En principio, cualquier modificaci6n parcial o total es 
factible dentro del Sistema Estadfstico del Sector, de alli que propugnemos cambios 
profundos que se correspondan a las necesidades reales y potenciales no solo del 
Ministerio de Educaci6n, sino de las distintas entidades, entre ellas la OCEI, que 
tienen intereses legitimos en el proceso educativo y su impacto socio-econ6mico. 
Cabe destacar, que si se enfrenta esta situaci6n sin una perspectiva integral, se 
obtendrt an "sol uci ones" aparentes que sat i sf ad an una neces i dad urgente de ci ertos 
datos, demorando, y tal vez, obstaculizando el logro de una soluci6n efectiva del 
problema. 

En este sentido en el informe se expresan las ideas fundamentales del Sistema de 
Informacion del Ministerio de Educacion con el cual se pretenden proporcionar 
soluciones de fondo a la problematica planteada. 

El informe contiene un marco conceptual en el cual se expresan las ideas 
fundamentales del sistema de informacion, igualmente se especifican los objetivos, 
funciones, variables de entrada, productos y procesos del subsistema estadistico. En 
cuanto a 1 subs i stema gerenci a 1 so lo se p lantean sus objeti vos, 1 imitados 
exclusivamente a las necesidades derivadas del control de la gestion por parte del 
Ministerio y el Director General. El subsistema de informatica, debido a su 
especificidad debera disenarse en base a estudios posteriores, sin embargo, creemos 
que los cambios que se generarian en la estructura actual no seran en particular muy 
profundos. 

Finalmente se presentan las proposiciones que a juicio de la Comisi6n 
permitirian implantar el sistema de informac16n propuesto. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Concebimos un sistema de informaci6n, en general como un proceso de comunicaci6n 
en el cual la informac16n (entrada) se registra, se almacena, se recupera e 
interpreta (procesamiento) para tomar decisiones sobre planeaci6n, control y 
ejecuci6n. De alli que consideramos la entrada, (el componente de iniciaci6n con que 
funciona el sistema). la salida, (el resultado de la operacion, el prop6sito u 
objetivo para el que se disen6 el sistema) y el procesador (la actividad que pennite 
la transformaci6n de la entrada en salida) como los elementos basicos sobre los 
cuales se definiria el sistema de informacion del Ministerio de Educaci6n. Dado que 
1 os si stema de i nformaci6n son esenci a lmente di namicos e i nevi tab 1 emente sufren 
cambios, se hace necesario revisar constantemente el estado de la salida a fin de 
realizar las alteraciones necesarias derivadas de su funcionamiento. Por lo tanto es 
indispensable la existencia de un control que compare peri6dicamente la salida con 
ciertas normas predetenninadas a fin de proporcionar la informaci6n necesaria para 
corregir las desviaciones de sa11da. 

En este sentido se define el Sistema de Informaci6n del Ministerio de Educaci6n 
como el conj unto organizado de recur sos humanos, materi a 1 es y equi pos, programas y 
procedimientos necesarios para recolectar datos sobre el funcionamiento del sistema 
educ a ti vo, protesarl os tan to manual como el ectr6ni camente, i nterpretarl os y 
comunicarlos a fin de racionalizar la toma de decisiones referidas a la planificaci6n 
y control de la ejecuci6n de las politicas y estrategias determinadas por el 
Ministerio de Educaci6n. Esta definici6n puede visualizarse con mayor detalle en el 
grafico No. 1. 



GR A F I CO No. 1 
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Es evidente que el Sistema de Informacion del Ministerio de Educacion definido 
solo en terminos de sus elementos constitutivos internos, exige la determinacion de 
las relaciones que derlvan de su ublcaclon en el contexto politico-administrative del 
Estado venezolano. En este sentido el sistema de informacion del Ministerio de 
Educaci6n debera vincularse no solo con los organismos que en la administracion 
publica estan de una u otra manera involucrados en el proceso educative, sino tambien 
con los que desde el punto de vista normative se relacionan con el campo estadistico 
e informatico. 

En conclusion, desde el punto de vista teorico, el Sistema de lnformacion del 
Ministerio de Educaci6n comprende no solo los elementos que lo constituyen en st, 
sino tambien los elementos extra-sistema que funcional y normativamente se relacionan 
con aquel. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

De la def1n1ci6n anterior se deduce que los objetivos del Sistema de Informacion 
serian los siguientes: 

1) Proporcionar la informacion necesaria para la toma de decisiones a nivel 
gerencial. 

2) Proporcionar la informacion necesaria para el control y evaluacion de la 
ejecucion del plan operative del Ministerio de Educacion. 

3) Recolectar los dates provenientes del funcionamiento del sistema educative. 

4) Procesar los datos acerca del funcionamiento del Sistema Educative. 
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5) Permitir la interl)l'etacion y el analisis de la informacion cuantitativa 
proveniente del func-ionamiento del Sistema Educative. 

6) Mantener a niveles optimos la calidad de flujo de informacion a traves de 
normas y contro les adecuados que gar anti cen va 1 i dez y conf i abi lidad en 1 a 
t'oma de decisiones del Ministerio de Educacion. 

FUNCIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION 

Definir el sistema de informacion en terminos funcionales, significa definirlo 
en base a las funciones que son inherentes al proceso que se origina desde la 
obtencion del dato sobre el hecho educative, hasta las acciones que resultan de las 
politicas y estrategias de tal 1nformacion. 

Por lo tanto se especifican tres funciones basicas que son la estadistica, la de 
informatica y la gerencial. 

La funcion estadistica se relaciona tanto con la recoleccion de dates, como con 
el procesamiento manual y la interpretacion y difusion de los dates procesados y el 
control y normalizacion del proceso. 

La funcion de informatica se relaciona con el procesamiento electronico de los 
dates y con el control y calidad del proceso. 

La funcion gerencial ata~e estrictamente al uso de la informacion procesada para 
la toma de decisiones. 



Como se observa en el Grafico No. 2, las tres funciones estan estrictamente 
i nterre l aci onadas, y a pesar de que cada area funci ona l posee su caracteri sti ca 
predominante, mantiene determinadas relaciones, no menos importantes ni secundarias, 
con el resto de las areas. Asi el area funcional estadistica que lleva a cabo la 
recolecci6n de la informaci6n, controla y procesa al mismo tiempo, junto con el area 
informatica, el flujo de informaci6n. Igualmente esta, ademas de procesar 
electr6nicamente los datos, comunica al area gerencial ciertos resultados del 
procesamiento. Por ultimo al area gerencial le son comunicados los anali sis e 
interpretaciones que se producen en el area estadistica con la finalidad de 
concederle base racional a las decisiones. 

Esta interdependencia funci onal revel a 1 a concepc1on de l proceso i nformat ivo 
como un todo realmente estructurado y que solo admite el analisis parcial y aislado 
de cada una de dichas areas, con fines estrictamente expositivos. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION 

En raz6n de que el Sistema de lnformacion se ha definido ya en terminos de areas 
funcionales inherentes al proceso informativo surge la necesidad de hacer explicitas 
las estructuras a traves de las cuales han de cumplirse tales funciones, es decir, la 
combinacion de recursos humanos, materiales y normas de actuaci6n necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. A fin de lograr cierto grado de 
especificidad al desarrollo funcional y estructural del sistema, este ha sido 
dividido en sub-sistemas, que ademas de estar integrados funcionalmente, deberan 
poseer relativa autonomia en la ejecucion de sus programas. Estos subsistemas son: 
el subsistema estadistico, el subsistema de informatica y el subsistema gerencial. 

Es evidente que al aplicar el enfoque de sistemas a esta estructura se hace 
necesario determinar las variables de entrada, procesos y salidas o productos de cada 
susbsistema a fin de desagregar, al maximo, los componentes del sistema, pero este 
aspecto sera desarrollado mas adelante. Por los momentos nos limitaremos a delinear 
los componentes organizativos a nivel del sistema. 

En un sistema de informaci6n de cierta complejidad estructural como se requiere 
en un organismo como el Ministerio de Educacion, resulta necesario que aquel, para 
poder cubrir con eficiencia toda la organizaci6n, debera adaptarse al maximo a las 
caracteristicas de ella. De alli que el Sistema de lnformacion orientara el flujo de 
informaci6n en base a los niveles de concentraci6n de los poderes de decision en 
cuanto a la determinaci6n de politicas y estrategias de desarrollo educativo y de 
descentralizaci6n de las lineas de decision en el ambito administrativo, con la 
finalidad de mantener la mayor coherencia posible con las tendencias del desarrollo 
organizativo del Ministerio de Educacion y preveer, de esa manera, la demanda futura 
de informacion valida y oportuna sobre el proceso educativo del pais. 

El Sistema de lnformacion se di sei'\6 sobre una base integrada, de modo que los 
niveles de informacion y los subsistemas se elaboraron conjuntamente para formar un 
flujo consistente de informacion. En este sentido se tomaron en cuenta dos 
requerimientos basicos: a) el sistema debe igualarse a la delegacion de autoridad del 
Ministerio de Educacion, de manera que el flujo de informacion necesario a la 
elaboracion y control del plan operativo se corresponda con las diferentes instancias 
de las unidades operativas responsables de la ejecucion de aquel y b) La informacion 
que procesara el sistema debera estructurarse de manera tal que refleje los 
diferentes niveles de la gestion del Ministerio. 

Se entiende que el fin ultimo del sistema es proporcionar la informacion 
necesaria para la toma de decisiones, con lo cual se infiere, que el subsistema 
gerencial tendra como entradas; las salidas del susbsistema estadistico, en cuanto a 
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GRAFICO No. 2. INTEGRACION DE LOS SUBSISTEMAS 
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informes de analisis e interpretation de datos procesados, y, del subsistema de 
informatica, particularmente del computador, informes sabre el valor de las variables 
que interesen a la gesti<in. 

Dada la alta cobertura del Sistema de Informaci<in que se propane y la 
complejidad relativa del flujo de 1nformaci6n, principalmente administrativa, que se 
produce en el Ministerio de Educaci<in, se 1mpone la necesidad de estructurarlo en base 
a una unidad central que coordine las funciones del Sistema de lnfonnaci<in. De dicha 
unidad central dependen unidades que coordinaran las funciones inherentes a los 
susbsitemas de estadistica e informatica, ya que el subsistema gerencial se define en 
terminos de la toma de decisiones, y por lo tanto, su estructura coincide con los 
niveles ejecutivos que funcionan en el Ministerio de Educaci<in, es decir, Ministro, 
Viceministro, Directores generales, Direcciones de Area y Jefes de Zonas, y para los 
efectos de distribucion de informacion se apoyara en la Oficina de lnformacion y 
Relaciones con lo cual se conservan las lineas de mando vigentes en la organizaci<in. 

Por definici<in el Sistema de Informacion del Ministerio de Educaci6n se concibe 
como un sistema funcional de apoyo que considerando el contexto organizativo del 
Ministerio de Educaci<in, constituye un instrumento que facilita el funcionamiento de 
los 6rganos operativos del Ministerio de Educaci6n. De alli que la ubicaci6n 
organizativa debera establecerse en el area asesora del Ministerio de Education, en 
linea de dependencia directa de la Direccion General del Ministerio. 

Las relaciones funcionales del Sistema de lnformacion con el resto de lo.s 
sistemas que operan en el Ministerio de Educaci6n se pueden observar en el grafico N2 
3. 

Administrativamente la unidad de organizaci<in central del sistema debera ser una 
Direccion General Sectorial de Estadistica e Informatica o una Oficina Sectorial de 
Estadistica e Informatica. (Ver Organigrama). En ambos casos existiran dos 
Direcciones; una que coordinara el susbsistema de Estadistica y otra el de 
Informatica. Dada la cobertura nacional del sistema, es evidente, que las dos 
Direcciones deberan estar descentralizadas administrativamente, aunque conservando el 
poder de decision en cuanto a lineamientos de desarrollo funcional en el nivel 
central, tal como se lleva a cabo en el Ministerio de Educaci6n principalmente la 
Oirecci6n de Estadistica, ya que la descentralizacion del subsistema de informatica 
solo sera posible a largo plaza, cuando se den las condiciones para automatizar el 
procesamiento de la informaci6n directamente a nivel regional. 

Dado el caracter sectorial del sistema y de la organizacion propuesta se 
requiere definir los mecanismos institucionales que garanticen la vinculaci6n del 
sistema de informacion del Ministerio con los organismos que laboran en el sector 
educaci6n y con los Sistemas Nacionales de Estadistica e Informatica. 

Para cumplir esta funci<in existiran dos tipos de organismos: 

1) El Consejo Sectorial de Estadistica e Informatica y, 

2) Los Comites Sectoriales de Estadistica e Informatica. 

El Consejo Sectorial tendra como principal atribucion la elaboracion de los 
lineamientos normativos generales que regiran el desarrollo de los programas queen 
materia de Estadistica e Informatica deberan ejecutar los organismos queconforman el 
sector educacion. 

Este Consejo debera estar presidido por el Jefe de la Oficina Central de 
Estadistica e Informatica en raz6n al caracter rector queen materia de estadistica e 
informatica ejerce la OCEI, como secretario ejecutivo actuara el Jefe de la Oficina 
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GRAFICO N!I 3. RELACIONES DEL SISTEM DE I IIF~IOII 
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Sectorial de Estadistica e lnformat1ca del M1n1ster1o de Educac16n. El resto del 
Oirectorio lo constituiran los Directores de Estadistica e Infonnat1ca de los 
organismos del Sector (INCE, CONICIT, Ministerio de la Juventud, Fundac1on Gran 
Mariscal de Ayacucho, OPSU, etc.) o en su defecto, representantes de alto nlvel de 
los mismos. · 

En cuanto a los com it es sec tori al es sus funci ones tendri an caracter 
em1nentemente tecnicas relacionadas con la ejecuc16n de los diferentes programas que 
se desarrollen en el Sector. Estarian coordinadas por el jefe de la Ofic1na 
Sectorial de Estadist1ca e Informatica y en el participartan los representantes 
tenicos de cada uno de los organismos del sector. 

Es obvio que la frecuencia de las reun1ones del Consejo Sector1al no deberi ser 
superior a las reuniones anuales dependiendo ello de la magnitud de los programas que 
se diseilen. En cuanto a los Comites sector1ales es 1ndudable que deberin reunirse 
con mayor frecuencia dado el caracter tecnico de sus funciones. 

SUB-SISTEMA DE ESTAOISTICA 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del susbsistema estadtst1co es el proporcionar informacion 
analitica confiable yen el momento oportuno sobre la realidad educativa del pafs. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Preparar la bases estadisticas sobre la escolarizacion de la poblacion 
venezolana con la finalidad de fundamentar la elaboraci6n de polit1cas y 
estrategias educativas. 

- Proporcionar informacion que permita evaluar el producto del sistema 
educativo y la calidad del proceso educat1vo. 

- Proporci onar i nformacion conf i ab 1 e sobre 1 a concentraci 6n regi ona 1 de la 
demanda educativa a fin de orientar los 11neamientos del desarrollo 
educat1vo. 

- Oesarrollar la base analitica cuantitativa que permita evaluar el rendimiento 
de la educacion en cuanto a los usos alternativos de los recursos 
comprometidos en educacion. 

- Proporc1onar 1nformaci6n que permita evaluar las caracteristicas de los 
recursos humanos que integran el personal del M1n1sterio de Educacion. 

- Elaborar proyecciones sobre los recursos humanos, mater1ales y financieros 
necesar1os para atender la demanda educat1va. 

- Proporci onar 1 nformaci on cuant itati va sobre 1 as cond1 c1 ones soci oeconomicas 
de la poblac16n escolar. 

FUNCIONES DEL SUSBSISTEMA ESTAOISTICO 

- Normalizar el d1seno y uso de los formularios y formatos necesarios para la 
recoleccion y procesamiento manual y electronico de los datos. 
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- Distribucion y recoleccion de formatos y formularios 

- Elaboracion de indicadores que expresen el nivel educativo de la poblacion 
venezolana. 

- Elaboracion de indicadores que reflejan el rendimiento en el proceso 
educativo. 

- Elaborar disellos muestrales que faciliten el conocimiento de la realidad 
educativa del pais. 

- Disellar las tabulaciones referidas a las variables administrativas y 
educativas necesarias a la gestion del Ministerio de Educaci6n. 

- Presentar datos confi ables sob re la pob 1 aci 6bn a a tender cad a allo en los 
planteles dependientes del Ministerio. 

- Elaborar proyecciones sobre las necesidades de recursos en los planteles. 

- Disellar indices que permitan tanto a nivel central como descentralizado 
controlar las solicitudes de recursos humanos y materiales por parte de las 
unidades operativas. 

- Producir informacion sobre el nivel de calificacion del personal docente, 
caracteristicas demograficas, nacionalidad, etc. 

- Producir el analisis cuantitativo sobre el personal docente, administrativo y 
obrero en funcion de las necesidades de control y prevision de los planes. 

- Proporcionar informacion sobre el estado de los Bienes Nacionales. 

Elaborar proyecciones sobre el costo derivado de las relaciones 
contractual es. 

- Producir los analisis estadisticos que permitan determinar la demanda de 
recursos humanos por parte del sector productivo. 

VARIABLES DE ENTRADA DEL SUBSISTEMA DE ESTADISTICA 

La entrada del susbsistema estadistico lo constituyen los datos sobre el 
funcionamiento de los sistemas operativos o de ejecucion y de los sistemas 
administrativos y servicios. Estos datos lo constituyen los valores que asumen las 
variables: Alumnos, Personal Docente, Personal Administrativo y Obrero, Planteles, 
Edificaciones, Bienes Materiales y Recursos Financieros. 

Los valores de estas variables son recolectados directamente por el susbsistema 
estadistico a excepcion de los administrativos que seran recogidos directamente por 
el susbsistema de informatica para su procesamiento, sin embargo, luego de ello 
deberan entrar al subsistema estadistico para analizarlas e interpretarlas. 

a. Datos en formatos y formularios del Ministerio de Educacion. 

A nivel de plantel las variables y sus dimensiones seran: 

1) Alumnos: asistencia, grado o allo que cursan, condicion (regular, 
rep1tiente, etc.), edad, sexo . 



2) Docente: calificaci6n, No. de alumnos a su cargo, edad, sexo, .allos de 
servicio educacional, nacionalidad, No. de hijos por sexo y edad. 

3) Planteles: clase, dependencia, area (urbana, rural), ubicaci6n 
geograf1ca, ubicacion escolar, turno (diurno-nocturno), tipo de 
edificaci6n: clase, capacidad, aulas, l abor atorios, talleres y otros 
salones, tenencia. 

4) Evalucion escolar: alumnos aprobados, no aprobados, ausentismo, etc. 

b. Informaci6n administrativa proveniente del susbsistema de informatica o de 
los sistemas de planificaci6n, administracion y servicios. 

c. lnformacion procedente de otros organismos: 

En este sentido se considera informaci6n de entrada toda la que proviene de 
los organismos de la administracion pOblica que actuan en el sector 
educaci6n tales como: INCE, NAPET, CONICIT, OPSU, Fundacion Gran Mariscal de 
Ayacucho, Fundaci6n educaci6n Industrial, etc. Ast como la Oficina Central 
de Planificacion y la Oficina Central de Estadtstica e Informatica. 

SALIDA O PRODUCTO DEL SUBSISTEMA DE ESTADISTICA 

Este aspecto se relaciona directamente con el fin ultimo de cualquier sistema 
estadistico y que en nuestro caso obedecen a· los requerimientos de analisis e 
interpretacion cuantitativa a los fines de toma de decisiones en el campo gerencial o 
ejecutivo. Sellalaremos aca los productos mas importantes para dicho fin: 

1. Demanda de servicios educativos en Educaci6n Preescolar, Primaria, Media, 
Adultos, Especial y Superior; por ·edad, sexo, es decir Zonas y Distritos 
Escolares y por Area (Rural y Urbana). 

2. Numero de alumnos atendidos por el sistema escolar en educacion Preescolar, 
Primaria, Media, Adultos, Especial y ·superior, por edad, sexo, condiciones 
(regular o repitiente), por Divisi6n Politico-Territorial, Divisi6n 
Educativa, Area, grados o allos de estudio, especialistas y asistencia. 

3. Proyecciones de matricula por niveles y especialidades, por Division 
Politico-Territorial, Divisi6n Eduvativa, Areas. 

4. Numero de docentes clasi ficados por edad, sexo, nacionalidad, anos de 
servicio, calificacion, No. de alumnos a su cargo, Edo. Civil, por Division 
Pol1tico-Territorial, Division Educativa, por tipo de plantel (publico o 
privado) y por dependencia del mismo nivel y especialidad, por grado o alloy 
por asignatura. 

5. Proyecciones de 1 a demand a de Docentes por ni vel es y especia n ades , por 
Division Politico Territorial y por Division Educativa. 

6. Cuadro demostrativo de los resultados de las evoluciones, por Niveles, allos 
o grados de estudio, especialidades, asignatura, Divisi6n Politico 
Territorial, Area y Division Educativa. 

7. Cuadros demostrativos de las caracteristicas socio-econ6micas de los 
Docentes (niveles de remuneracion, bonificaciones, etc.) por Areas, divisi6n 
Politico-Territorial y Division Educativa. 
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8. Cuadro demostrativo de los resultados de las evoluciones; por niveles, ai'\os 
o grados de Estudio, especialidades, asignaturas, Division Politico
Territorial, Areas y Division Educativa. 

9. Cuadros demostrativos de las caracteristicas socio-economicas de los 
Docentes (niveles de remunerac1on, bonificaciones, etc.) por areas, 
Division Politico-Territorial y Division Educativa. 

10. No. de' Planteles discriminados por: 
Edificacion, Capacidad, por Division 
Educativa, Areas. 

clase, dependencia, tipo de 
Politico-Territorial, Division 

11. Edif1caciones, tenencia (propio, alquilado, cedido) No. de aulas, 
Laboratorios, Talleres, Superficie para actividades deportivas, 
extracatedras por Division Politico-Territorial y Division Educativa; 

12. Proyecciones sobre los requerimientos de Edificaciones por niveles y 
especialidades, por Division Politico-Territorial Educativa. 

13. No. de Personal Administrativo: Cargo, Ai'los de Servicio en la 
Administracion Publica, Sexo, Edo Civil, No. de hijos, nivel educativo, por 
Plantel, Division Politico-Territorial, Division Educativa y Area. 

14. No. de Personal: cargo, ai'\os de servicio, Sexo, Edad, Edo Civil, No. de 
hijos por plantel, Division Politico-Territorial, Division Educativa y 
Area. 

15. Cuadro demostrativo de la poblacion atendida por los programas de 
asistenc1a socio-economica discriminado por tipo de programa: Vaso de 
Leche, Becas Comedores Escolares, Transporte, Servicios Medicos, 
Odontologicos y Psicologicos. Estos cuadros deben presentarse por Division 
Polttico-Territorial, Division Educati va y Area. 

16. Cuadro demostrativo sobre el costo de la nomina y sus proyecciones . Por 
zonas educativas. 

17. Proyecciones del costo de contratos y convenios en materia de personal. 

18. Cuadro resumenes contentivos del No. de Certificados de Educacion Primaria 
y Media expedidos por especialidades. 

19. Cuadros demostratlvos del estado de las edificaciones por Division 
Politico-Territorial, Division Educativa y Area. 

INDICADORES 

1. Tasas de Escolaridad Global y por niveles: Preescolar, Primaria, Media, por 
Division Polftico-Territorial y Division Educativa. 

2. Indices de prosecucion 

3. Indices de repitencia por Niveles y Especialidades. 

4. Indices de desercion por Niveles, ai'\os, o grados de estudio, por division 
educat1va. 



5. Indicadores sobre calidad de la enseilanza: Es necesario aclarar que estos 
indices deben ser elaborados en base a los factores que seilalan los 
investigadores y planificadores del Ministerio de Educacion. 

INDICES DE EFICIENCIA QUE REFLEJAN EL USO DE LOS RECURSOS TALES COMO: 

6. Relacion Alumnos/Seccion en cada nivel por Division Politico-Territorial, 
Division Educativa, Area. 

7. Relacion Secciones/Aulas por clase de Plantel y por Division PoHtico
Territorial y Division Educativa. 

8. Relacion Secciones/Personal administrativo por clase de Plantel, Division 
Politico-Territorial y Educativo. 

9. Relacion Secciones/Personal obrero, por clase de Plantel Division Politico
Territorial y Educativa. 

10. Relacion Alumno/Docente por clase de Plantel, Division Politico 
Territorial-Administrativo y Educativa. 

PROCESO DEL SU8SISTEMA ESTADISTICO 

1. Diseilo y distribucion de planillas para la obtencion de datos. 

2. Recoleccion de planillas con informaci6n sobre el proceso educativo. 

3. Obtenci6n de datos administrativos en el nivel central. 

4. Obtenci6n de datos administrativos en el ni vel descentralizado. 

s. Obtencion de otros datos proveni enteS' de organi smos que se re 1 ac i onan 
el sector educativo. 

6. Obtencion de tndi ces educativos. 

7. Obtencion de indices administrativos en el nivel central. 

8. Obtencion de indices administrativos en el nivel descentralizado. 

9. Cuantificacion de requerimientos . 

10. Actualizacion del Banco de Datos. 

con 

En el anexo se presentan los flujogramas correspondientes a cada uno de estos 
procesos. 

SUBSISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL 

Antes de entrar en el analisis de este subsistema, es conveniente precisar 
ciertos aspectos de indole teorico-practico a findedelimitar 001 mayor especificidad el 
campo de accion del presente estudio en cuanto a la informacion necesaria para la 
toma de decisiones en el Ministerio de educacion. Esto se justifica por dos razones: 
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1. Por el alto grado de generalidad que posee la definicion del subsistema 
gerencial en la primera parte que se refiere al marco conceptual. 

2. Por la importancia que reviste el susbistema gerencial para los fines 
concretos de este trabajo. 

El subsistema gerencial que se plantea esta centrado en el uso i ntensivo de la 
computadora del Ministerio de Educacion por parte de los niveles Directivos. Sin 
embargo, para los fines inmediatos que se plantea solo hemos considerado el uso de la 
computadora a traves de un terminal por parte del Ministro y el Directer General del 
Ministerio. lndudablemente que estos ultimas continuaran demandando informes 
escritos segun el metodo tradicional para la toma de decisiones. 

Se debe se~alar que dado el uso intensivo del computador por parte del Ministro 
y Vice-Mini stro en funcion de sus necesidades se requiere que aquel sea 
permanentemente a 1 imentado de 1 a i nformacion necesaria para cumpl i r 1 os objeti vos 
especificos del susbsistema de informacion gerencial. En este sentido cabe destacar 
que se han considerado como factores fundamentales del desarrollo del subsistema a 
los diferentes sistemas computacionales que actualmente funcionan en l a Direccion de 
Informatica del Ministerio ,de Educacion. En lineas generales, nuestra opinion es de 
que con dichos sistemas se puede implementar a mediano plazo el subsistema de 
1nformacion gerencial en el cual la computadora reaccione a las necesidades del 
Ministro y Yice-Ministro de Educacion a traves de la instalacion de un termi nal en 
1 inea. 

Los sistemas que operan actualmente en la Direccion de Informatica son los 
siguientes: 

1. Sistema de Descuento 
2. Sistema de Pago Directo 
3. Sistema de Ordenaci6n 
4. Sistema de Contabilidad 
5. Sistema de Registro de Asignaciones 

"· Sistema de Reorganizacion de Personal 
7. Sistema de Control de Primas 
8. Sistemas de Publicacion 17 
9. Sistema de Becas 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar la informacion necesaria para fundamentar la toma de decisiones en 
cuanto a la formulacion, control y ejecucion de los planes presupuestados y 
operativos, por parte del Ministro, Viceministro y Directores del Ministerio de 
Educacion. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos especificos que se presentan se refieren exclusivamente a los 
requerimientos de informacion del mas alto nivel, es decir, Ministro y Vice-Ministro 
ya que la fijacion de objetivos que cubran el resto de los niveles Directivos solo es 
posible a traves de un estudio mas detallado en el cual participen los usuarios 
mencionados. En base a esta consideracion se formulan los siguientes objetivos 
especificos: 



1. Proporcionar l a informacion relativa al estado del plan operativo anual en 
cuanto a costos y metas cumplidas en los programas de Educacion Preescolar, 
Primaria, Media, Especial, Adultos, Fronteras y Superior. A nivel nacional 
por Division Politico-Ter ritorial y por Divisiones Educativas . 

2. Proporci onar i nformaci on correspondi ente a 1 a pob 1 acion atendi da por 1 os 
programas de asistencia socio-economica y sus costos por Division Politico
Territorial y por Zonas Educativas. 

3. Obtener las proyecciones (a traves del sub-sistema estadtstico) sobre la 
evolucion de la ejecucion presupuestaria por programas. 

4. Proporcionar informacion sobre el personal docente administrativo y obrero 
en cuanto al nivel de remuneracion y caracteristicas socio-economicas y su 
distribucion por planteles, Division Politico-Territorial, y Division 
Educativa. 

5. Proporcionar informacion sobre el estado de los presupuestos coordinados y 
sus realizaciones. 

6. Proporcionar informacion sobre la distribucion de la matricula escolar por 
niveles, Division Politico-Territorial y Zonas Educativas. 

7. Proporcionar informacion sobre las edificaciones escolares condiciones 
fisicas, tenencia y capacidad por Division Politico Territorial, Area y 
Division Educativa. 

8. Proporcionar informacion sobre el estado de los Bienes Nacionales, por 
Division Politico-Territorial y Divisiones Educati vas. 

En general se han considerado este grupo de objetivos como los de mayor 
relevancia puesto que relacionan la dinamica de las cinco variables basicas que 
interesan a la gestion del Ministerio de Educacion, es decir, Alumnos, Personal 
Docente, Administrativo y Obrero, Planteles, Edificaciones, Bienes Materiales y 
Recursos Financieros . Sin embargo, debe recordarse que cualquier objetivo que 
satisfaga las necesidades de informacion de los Gerentes y Directivos del Ministerio 
de Educacion, constituye una salida o producto de los subsistemas de Estadisticas o 
Informatica dependiendo ello de la naturaleza de dicho objetivo. 

PROPOSICIONES 

Dada las caracteristicas del sistema de informacion formulada aca en funcion de 
su aprobacion como version preliminar l a ·Comision plantea las siguientes 
proposiciones: 

1. El Ministerio de Educacion debera habilitar una Comision de especial i stas 
que se aboque al estudio y diseno detallado del sistema a fin de 
implantarlo en el lapso de dos meses. Este equipo debera estar compuesto 
por Analistas de Sistemas, Analistas de Organizacion y Sistemas, 
Programadores, Analistas de Presupuesto, Estadisticos, Dibujantes y 
Personal Auxiliar. 

Los objetivos del equipo son los siguientes: 

- Di seno de 1 proceso de centra 1 i zac ion de la obtenci 6n, procesami ento, 
analisis y distribuci on de la informaci6n. 
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-. Di sei'lo de instrumentos senci llos y economi cos de recol eccion. 
- Oiseno de normas y procedimientos que garanticen uniformidad en el 

proceso. 
- Sistematizacion de los procesos manuales y automaticos en funcion de la 

utilizaci6n optima de la capacidad instalada de procesamiento 
electr6nico. 

- Estudio de factibilidad en relaci6n a la instalacion de un terminal en 
ltnea a nivel de la Oireccion General del Ministerio. 

2. El Ministerio deberi crear la Oficina Sectorial de Estadistica e 
Inform!tica a fin de proporcionar el eje y soporte organizativo del Sistema 
de .informacion. Cqn ello se garantiza la Oireccion, coordinacion y control 
del mismo ast como.'la 'centralizaci6n y normalizacion del flujo informativo. 

Es oportuno destacar ·que desde el inicio del trabajo prevalecio en la Comision 
el criterio de la eficiencja en la utilizacion optima de los recursos humanos, 
materiales y organizativos que existen actualmente en el Ministerio de Educacion. 
Esto se demuestra con mayor evidencia si consideramos el hecho de que la organizacion 
propuesta se d1sei'l6 tomando en cuenta la infraestructura existente en la actualidad, 
particularmente en la Oireccion de Informatica, el Centro de Estadistica y las 
unidades operativas y procesad9riis. de estadtstica que funcionan en las diferentes 
01recc1ones del -Ministerio de Educacion. 
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SISTEMA: 
SUBSISTEMA: 

AIIEXO 1 

Sistema de Informaci6n del Ministerio de Educaci6n 
Subsistema de Estadistica 

PROCESO (1): Oiseno y Oi stribuci6n de planil las para la obtenci6n de datos sobre el 
proceso educativo. 

A C T I V I O A 0 OIRECCION OE Z O N A OISTRITO PLANTEL ESTAOISTICA 

disei'io 
e 

La Oireccicn de Estadistica dise- Invesicn 
na, rep"OQJCe y envia a la zooa de 
las planillas para ~ la Planillas 
infonnacicn. 

' 

Planillas 

L/ 

La zooa recibe planilla, envia al 
distrito, ~ien remite al plantel 

Planillas a Planillas Planillas 

~ ~ L/ 

.. 
El Plantel recibe planilla del 

Transcribe ~iscr de distrito y trans-
cri be los datos de acueroo al datos 
instnJCtivo. 
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SISTEMA: 
SUBSISTEHA: 

Sistema de Informacion del Hinisterio de Educac16n 
Subsistema de Estadtstica 

PROCES0(2): Recol ecci6n de Planillas con Inform~r.i6n sobre el proce~n educativo 

D E S C R I P C I O N 

El Plantel trwo-ibe los datos 

de acueroo a instruct i vo 

El ~isor de Distrito recibe 
planillas, envia a la Zooa, qJien 
remte a la Direcci6n de Estadfsti
ca. Estos pasos ro incllzyen nin
gil ~cmiento, coo el fin de 
alig:!l"ar el fllrjo de las plMillas 

La Zooa envt a rimi na de p lante les 
actua 1 i zaoo 

Coofroota plMillas las recibidas 
coo rimi na de p 1 ante 1 es 

Si ro estan todas las plMillas, se 
inicia reclcrro 

Al dispooer de las planillas de 
tooos los p 1 Mt lees seila 1 aoos en 
rimina, finaliza el ~-

PLANTEL 

Tr~ibe 

PlMillas 
coo Datos 

SUPERVISOR 
DE DISTRITO 

PlMillas 
~-...... ..i coo Datos 

Z O N A 

No 

DIRECCION 
DE 

ESTADISTICA 



SISTEMA: Sistema de Informacion del Ministerio de Educacion 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadistica 
PROCESO (2): Recoleccion de planilla con informacion sobre el proceso educativo. 

A C T I V I D A D 

Al faltar plani1la, se comu
nica a la zona, quien 
requiere del distrito, que 
a su vez exige al plantel 

Transcribe informacion de 
acuerdo a instructivo. 

Se inicia nuevamente el 
proceso en actividad (1) 

DIRECCION 
DE Z O N A DISTRITO 

ESTADISTICA 

Nota: Este proceso se ejecuta al inicio y final de cada periodo escolar. 

PLANTEL 

TrMSCribe 
Datos 

' · 
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SISTEMA: 
SUBSISTEMA: 

Sistema de Informacion del Ministerio de Educacion 
Subsi stema de Estadistica 

PROCESO (3): Obtencion de datos adm1nistrativos en el nivel central 

A C T I V I D A D 

Informatica remite a la Divi
sion de Estadtstica, cuadros 
(1) con datos de personal, 
presupuesto, contabilidad, 
etc. , del Ministerio de Educa 
cion. 

Del nivel descentral izado se 
remite a la Direccion de Esta 
distica informacion consolida 
da de alumnos, personal y edi 
ficaciones de los planteles 
que dependen del Ministerio 
de Educacion 

La Direccion de Estadistica 
obtiene los datos estadisti
cos sobre las acti vidades 
que desarro 11 a e 1 M. E. en 1 cis 
planteles donde ejerce di rec
tamente la docencia. 

INFORMATICA 

listaoos ca, 
datos actividooes 

Z O N A 
DIRECCJON 

DE 
ESTADJSTICA 

del Ministerio 1-1---------1----

~ 

Inf amacico de 
los planteles 
del Ministerio 
de EciJcaci co 
~ 

Estadistica rela
ionadas ca, la 

Nninistracia, del 
Ministerio de 

~ 

Nota: Se refiere principalmente a informacion que se dispone en informatica, que 
actualmente no es objeto de tratamiento estadistico sistematico. 



SISTEMA: Sistema de Informacion del Ministerio de Educaci6n 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadistica 
PROCESO (4): Obtencion de datos admin1strativos en el nivel descentralizado . 

OIRECCICJi MfA CI 
A C T I V I O A 0 PLANTEL OISTRITO CI ESTADISTICA 

ESTADISTICA ENLA~ 

Transcribe infonnacion coo datos 
ag-egaoos de alumos, secciooes, 

Transcribe persooal y datos desa~ de 
edificaciooes de los planteles lnfon'MC16n 
del M.E. 

. 
El Oistrito recibe planillas coo 
infCK1TOCi6n del plcmel y envia Dl an ill as coo IP1 Mtill as coo Planillas coo 
al area de estadistica de la zooa lnf on'MCi 6n '""h Inf onnaci en Infornoci 6n 

~ ~ L/-

La Oirecci6n de Estadistica suni-
nistra a la Zooa, acµ!llos repa--
tes de infcxmatica <µ! sea facti- Listados -ble utilizar en el nivel descen-
tralizado. ~ ' 

El Area de Estadistica de la Zooa 
c:ttiene la infon'MCi6n e inicia . 
SU procesiJlriento. 

I nfonnaci ai 

1_,,,,,-
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SISTEMA: Sistema de lnformacion del Ministerio de Educacion 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadistica 
PROCESO (5): Obtencion de otros datos provenientes de organismos que se relacionan 

con el sector educativo. 

A C T I V I O A D 

lnformicion caiso l i dada sdlre SUS 
actividades en el sectcr eoxativo, 
per Q"9illi Sll'OS, ta 1 es roro: OCE I , Ir«:E 
CVN, ~!CIT, Finlacion Gran Mariscal 
IPN, Ministerio de Defensa, etc. 

Infonnacion estadistica q.ie incide 
sdlre el proceso erucativo. Ej. Datos 
soore poblacion, rearsos tiun.ms, 
etc. 

Infonnacion estadistica relaciCJma 
CQl e 1 proceso erucati vo, procesada 
per c,-ganisrros exteroos al M.E. 

OrgMi srros exterros 
al M.E. q.ie intervie
nen directaoonte en 
el proceso eoxat i vo 

Infonnacioo 
Estadi stica 
u:J1SO lidada 

OrgMi SIIDS q.ie di spo
nen de i nfonnaci 6n 
relevante para el 
proceso edxativo 

Datos 
Estadisticos 

,, 

Dtros Datos 
Estadisticos 



SJSID'A: 
Sl.BSISTEM: 
fIDIS0(6)· 

Sisteaa de InfQ111ilCicn del Ministe-io de E<klcacicn 
Si.bsist.en.l de E~istic.15 
Cl>teocicn de Indices E<ilcativos 

PLANJFICACJON INFORMATICA A CTJVIOAO EOUCATIVA 

Planifi~ioo E<ilcativa se'lala 
las relaciaies, <JJe penniten 

Relaciaies definir los tooices erucativos 
Cmcepwa les 

Infntica sumnistra los regls-
tros actoa 1i zaoos de 1 Banco de 
Oatos. 

Banco 
de Oatos -

E~stica dispooe de otros 
Oatos estadisticos relacionaoos 
coo el secto- erucatiw. (proceso 
(4) Actividad (3) ). -

Proceso de rilisis y stntesis de 
la 1nfQ111ilCia,. 

OIRECCION 
OE ESTAOISTICA 

Otros Oatos 
E~sticos 

i........,...--,...._ 

-
-H ; . , .. 

I nteg-acioo 
Jnfa,racia, 

@ 
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SISTEMA: Sistema de Informaci6n del Ministerio de Educac16n 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadistica 
PROCESO (6): Obtenci6n de Indices Educativos 

A C T I V I D A D OIRECCION INFORMACION 
OE INFORMATICA Y RELAC IONES ESTAOISTJCA 

Se decide si los iooices se ooten Viene de 
llrHu (4\ <ran a traves de proceso mnia 1 

<@> o auumitico 

Se ejecuta proceso mcn.ia 1 para I, 

ootere- tooices. 
Proceso 
Marual 

Se ejecuta proceso autan.ltico par, 
ootere- ; 001 ces 

Proceso 
Autonatico 

~ I 

Se ootienen los iooices eru:ati~ 
Iooices Iooices 

E<icativos E<icativos 

~ ~ -
I 

l 
Se suninistrM los iooicad7es Iooices 
eru:ativos a infornocioo, <JJien 
los distribu,ye a usuarios. E<icativos 

_,,,r-
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SISTEWI: Sistena de Infonnacioo del Ministerio de Edxacioo 
SUlSISTEWI: Swsistena de Estadistica 
PROCESO (7): Cbtencioo de Indices de Eficiencia cmrinistrativa en el nivel central. 

A C T I V I D A D DIRECCION 0. S. P. P. OFICINA 
DE ESTADISTICA DE I NFORMAC ION 

La Direcci6n de Estadtstica Estadisticas 
dispone de datos actualiza- , Relacicmdas 
dos (proceso (3) ) de alum- coo la 

Mm~ nos, personal, presupuesto, 
~ contabilidad, etc., del 

Ministerio de Educacion 

OSPP Suministra Plan Opera- Plan 
tivo Anual, que contiene ~ativo 
las metas a cumpl ir por el 

~ M.E. 

OSPP define y se~ala las 
relaciones conceptuales Relaciooes entre las diferentes varia-
bles. ,__ - entre 

~ 

La Direccion de Estadistica 'i, -

analiza, integra y sinteti- ( 1:,00) za la informaci6n, y obtie-
ne los Indices de Eficien-
cia. 

Se remiten los Indices de ':, 
Eficiencia, sobre la Admi-
nistrac16n del M.E. a la Indices de Oficina de lnformacion y Indices de 
Relaciones quine distribuye Eficiencia . Eficiencia 
a usuarios. L.,--- .__,;--
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SISTEMA: Sistema de Informacion del Ministerio de Educacion 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadistica 
PROCES0(8): Obtencion de Indices de Eficiencia Administrativa en el nivel descentra-

1 i zado. 

OIRECCION AREA OE OFICINA 
ZONAL OE JEFATURA 

A C T l V I O A 0 OE ESTAOISTICA PLAN IF I CA- OE 
ESTAOISTICA OE LA ZONA CION Y PRE- ZONA· 

'-UPUESTO 

La Oireccioo de Estadistica suministra 
a 1 as zmas 1 a metooo logia e i ndicacb'es, Metodologia 
necesarios para ootener los Indices de e 
Eficiencia. Indic~ 

l../ 

El area de estadistica de la zooa dispone 
de datos (proceso (3) ) actualizados de 
alumnos, persooal y edificacicres de Infonre 
los planteles del M.E. Estadistico 

----
La O.Z.P.P. Suninistra a estadistica el PlM 
Plan Operativo Amal (1.Je sei'lala las Operativo metas a a.nplir en la zooa. -- Prual 

__/ 

La O.Z.P.P. sei'lala las relacicres coo-
ceptuales, entre las diferentes variable Relacicres 

- Cooceptua le 

_/ 

.. - ,. ,_ I 

Estadistica analiza, integ-a y sintetiza f l'l"OCesa la infonnacioo, para ootener los Indices I nfcrniacioo 
de Eficiencia. 

,, 
Rem te resu l tados de Indices de Efi ci ~ Indices Indices 
cia a la Jefatlra de Zooa. de de y ~ 



SISTEMA: Sistema de Informacion del Ministerio de Educacion 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadtstica 
PROCESO (9): Cuantificac1on de Requerimientos 

DIRECCION UNIDAD AREA DE 
A C T I V I D A D 0. Z. P. P. DE DOCENCIA ESTADISTICA 

ESTADISTICA ZONA DE LA ZONA 

La O.Z.P.P. Suministra 
las relac1ones conceptua Nonnas de les, ~ue norman la soli- Planificaci6n citud de recursos. 

l_......---"" 

La Direccion de Estadis- Metodo logi as tica suministra metodolo e gia e indicadores para Indicaoores la cuantificacion de re-
querimientos _____.,-
La Unidad de Docencia de 
la zona presenta so11ci- Revisia, 
tud de requerimientos ~imh:uw ---

~ 

Estadistica aplica las ,. t. 
metodologias e indicado-
res a los requerimientos Procesmriento de recursos, obteniendo 
su cuantificacion, den-
tro de l~s ~~rm,~;seilala 1-d" --- I> nl,ni lr,ri/;n 

Estadistica remite reque I • 

rimientos de recursos ~imiento ~mientos 
corregidos a la OZPP de Rea.rsos deRearsos 

Cm'egido ~ 
L__,- L./' .... 
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SISTEMA: Sistema de Informacion del Ministerio de Educacion 
SUBSISTEMA: Subsistema de Estadtst1ca 
PROCES0:(10):Actualizaci6n Banco de Oatos 

DIRECCION 
A C T I V I D A 0 DE 

ESTADISTICA 

Se i,,iparan 1 as p 1 an ill as para su Revisa, Ca'rige Procesillriento 
y Codifica las 

Planillas 

Se decide sdlre e 1 t IIX> de proceso 

~ 
J, 

Se ejecuta e 1 proceso marua 1, y se Proceso 
cbtienen listados co, datos esta- Maroal 
dtsticos .u 

Listados 
-......__..... ~ 

Se transcriben los datos 

Se ejecuta proceso electrct11co de 
datos. 

Se cbtiene la actualizac1on de los 
regi stros de 1 Banco de Datos. 

INFORMATICA 

1 .. 

Transcripcii'.n 
de Datos 

1 .. 

Proceso 
AIJtiJMtico 
t1P ,.., -

I • 

Banco de 
de Datos 
,.,...,..11,.vin 



ANEXO 2 

A continuacion se anexa lista de plan1llas y formularios de uso actual en el 
Ministerio de Educacion, a las cuales es necesario hacer un estudio individual para 
decidir sobre su utilizacion y rediseno: 

PRESUPUESTO 

OCEPRE - 1 Oistribucion del gasto por programa, Sub-Programa, proyecto y Partida. 

OCEPRE ~ 2 Distribucion institucional de presupuesto de gastos 

OCEPRE - 3 Relacion de personal contratado 

Este formulario contendra el personal que el organismo utilizara por vta 
de contratos durante 1979 

OCEPRE - 4 Resumen del costo total de los contratos colectivos. 

OCEPRE - 5 Relacion de Solicitudes para Pensiones y Jubilac1ones 

OCEPRE - 6 Clasificacion del personal por escala de sueldos 

OCEPRE - 7 Recursos Materiales 

OCEPRE - 8 Cuadro de Alquileres 

OCEPRE - 9 Cuadro de los Servicios Centraliiados en el Ministerio de Hacienda. 

OCEPRE - 10 Relacion de las solicitudes para subs1d1os y aportaciones. 

OCEPRE - 11 Distribucion comparativa de los recursos asignados al Programa. 

OCEPRE - 12 Oistribucion de las Partidas Globales 

ANEXO A 

AAEXO 8 

Relacion de Eventos realizados o auspiciados por el Ejecutivo Nacional. 

Instructivos y formularios para la recolecc16n de Estadfst1cas sobre la 
Distribucion Regional de los creditos presupuestarios. 

Presupuesto de Divisas 

Programas de Mantenimiento y Conservacion 

PERSONAL 

Participacion de Retiro del Trabajador - Forma 14.33 

Cedula del Asegurado - Forma 14.02 

Solicitud de Prestaciones en Oinero - Forma 14-04 

115 



116 

Constancia de Trabajo para el IVSS - Forma 14-100 
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Planificaci6n y Politica.- Caracas : Iveplan, 
N2 3 (1986).- pp. 78-103 



I. INTROOUCCIOII 

Lasala de situaciones, como instancia en la cual se formal1za la planif1caci6n 
de la coyuntura, dentro del enfoque de planificac1on situacional esta a cargo de la 
recepci on i ncesante de i nformaci on ( i ndi cadores de coyuntura) y su procesam1 ento, 
para detectar cualquier indicio de anormal1dad (senales de atenci6n ode alarma) en 
la situacion; asi como de concebir respuestas adecuadas a esta anormalidad, para uso 
del nivel de toma de decisiones. 

La respuesta idonea a una serial de atencion o de alarma en la sala de 
situaciones 1mplica, por una parte, un proceso de reduccion de variedad, y por la 
otra, un proceso de analisis decisional. (1) 

El primer proceso se refiere a rastreareidentificar el ambito operac1onal al 
que apunta la serial de atenci6n o de alarma; el segundo, a articular una 
recomendacion operativa optima para el nivel decisional, una vez dada la serial. 

Especificamente, el primero corresponde a la reduccion de variedad dentro de lo 
que hemos denominado en la Sala de Situaciones el sub-momento #1 (Apreciaci6n de la 
Situacion). En un sentido general, este incluye tambien el procesam1ento de la 
informacion prevfo a la producc1on de la seffal, que, como se expl ica mas adel ante, 
constituye igualmente un esfuerzo de identif1cacion de un conjunto reducido de 
i ndi cadores rel evantes dentro de una mas a de i nformaci on potenci almente grande y 
compleja; por tanto, el sub-momento #1 como tal, cae por entero dentro de la 
categoria de procesos reductores de variedad. 

El segundo de los procesos mencionados, por su parte se identifica plenamente 
con lo que hemos denominado sub-momento #2(Preevaluaci6n de Decisiones) . 

En este papel de trabajo me propongo iinicamente hacer referenc1a general al 
primer proceso y concentrarme en el detall e del segundo, haciendo enfasfs en los 
problemas que implica evaluar opciones practicas en condiciones de incertidumbre. No 
obstante, este anal isis requiere clarificar, al menos, a grandes rasgos, c6mo se 
llega a identificar la anormalidad en el nivel operativo. (Sub-momento #1) . 

El sub-momento #1, supone, como ya se ha sugerido, reducci6n de variedad al 
menos en dos sentidos: 

a) En el sentido de comparar los indicadores reales contra indicadores de 
"norma 1 i dad" pre vi amente es tab 1 eci dos ( Banda Norma 1), de modo que solo aque 11 os 
que indican anormalidad pasen a ser objeto de analisis y tratamiento especifico en 
la sala de situaciones bajo la forma de senales; y 

b) En el sentido de detectar la relacion entre una anormalidad en el nivel general 
(situacion) y una anormalidad en el nivel espectfico (operaciones),a traves de un 
conjunto potencialmente infinito e incierto de relaciones causa-efecto. 

En el calculo y elaboracion de los resultados de este trabajo colaboraron la 
Estadistico libertad Polanco y la Ingeniero Sonia De Paola, de la Direccion de 
lnvestigacion de Iveplan. 
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De la posibilidad de establecer esta relacion con el nivel operativo especifico 
depende la posibilidad de orientar e~ forma util y especifica la accion. 

II. IOENTIFICACION DE LA ANORNAI.IDAD EN EL NIVEL OPERACIONAL 

Consideremos una configuracion simplificada de la sala de situaciones segun la 
cual a esta confluyen 3 flujos de infonnacion de distinta naturaleza y elaborada 
independienteaente en la fuente, a saber: Indicadores Situacionales Genericos 
(ejemplo: tasa anual de morbilidad), Indicadores Especificos (Ejemplo: casos de 
enfermedades de cierto tipo por trimestre), e Indicadores de las Operaciones del Plan 
(Ejemplo: infantes vacunados contra enfermedades de cierto tipo por mes) . 

El uso inteligente de estos 3 flujos de informacion con propositos de accion, 
depende en pr imer lugar, de la posibilidad de postular relaciones de causal idad 
especi fi ca entre 1 a ej ecuci on de 1 as operac i ones de l p 1 an y 1 a evo 1 uc ion de 1 as 
situaciones particulares (problemas), y entre estas y la situacion general del pais; 
y ast poder ordenar los indicadores en clases funcionales dentro de un arbol de 
relaciones que expresen, cuando menos, una causalidad o eficacia potencial. (2) 

Notese que el ordenamiento de los indicadores (genericos, particulares, 
operacionales) es un ordenamiento derivado, dependiente del ordenamiento causal de 
los hechos a los que hacen referencia, a saber: Situacion, Problemas, Operaciones . 

De hecho plantear la eficacia posible de cualquier acto es aceptar la 
existencia implicita de estos arboles de causalidad potencial. Su explicitacion es, 
sin embargo, compleja y problematica, al menos en dos aspectos: 

1. Como se vera claramente de inmediato, 

GRAFICO N2 1 (*) 

SITUACION 

PROBLEMA PROBLEMA 

OPERACION OPERACION OPERACION OPERACION 

(*) La flecha indica la capacidad que el cambio en uno de los elementos tiene de 
provocar cambios en otro elemento de la misma clase funcional. 
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ordenar de esta manera los indicadores en clases funcionales dentro de arboles de 
causalidad, no implica de ningun modo que una anormalidad detectada en la situacion 
general, por ejemplo, este necesariamente indicando la "ineficac1a" per se de una 
operacion disellada en el plan . Esta es solo una explicacion dentro de muchas 
posibles dentro de un universo incierto, no solo por el caracter complejo de las 
causaciones reales, sino por las limitaciones de nuestro conocimiento sobre tales 
causaciones reales. 

2. Plantear esta causalidad potencial en cada caso, implicara siempre un ju1cio 
subjetivo asociado a la vision ya la experiencia del grupo de expertos que disella 
el plan; juicio que puede variar de un individuo a otro, o en el mismo individuo, 
con el discurrir del tiempo. 

Por lo tanto, los "arboles de relaciones" implicitos en todo plan, no son 
necesariamente transparentes para todos los expertos involucrados, o definibl es en 
forma exhaustiva y definitiva en un momento determinado; sino que son, en buena 
parte, de naturaleza hipotetica y sujeta a modificaciones a partir de la experiencia 
concreta. Pero aceptar la premisa de que podemos afectar la s1t uac1on a partir de 
operaciones especifi cas, significa plantear la necesidad de concebir tales arboles 
de causalidad o eficacia potencial. 

Mas aun, los mismos constituyen -en su forma explfcita y estructurada
instrumentos idoneos para establecer en forma sistematica a que ambito operativo del 
plan (operacion o conjuntos de operaciones, agentes institucionales responsables, 
rengl on presupuestari o, etc. ) "apunta" una determi nada sei'lal de anorma l idad en el 
nivel situacional, f ac i litando la reduccion de variedad en el proceso. 

Concretamente, localizar un hecho anormal en el nivel operativo que explique 
suficientemente una sellal de anormalidad en el nivel situacional, consiste en un 
trabajo de rastreo causal que se mueve pendularmente entre un arbol causal de hechos 
concatenados, como el mostrado en el Grafico N2 1, que designaremos "H"; y un arbol 
causal, derivado del primero, que agrupa los indicadores, y que designaremos "I". 
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La explicacion en detalle de este procedimiento, que corresponde a la 
apreciacion de la situacion, merece consideracion separada y no es el objeto 
particular del presente ensayo . 

No obstante, dado el esquema precedente, el anal is is causa 1 segui ri a una 
rutina relativamente obvia que vale la pena resumir aqui: 

1. Una sei'lal situacional general en el arbol I, puede ser asociada a un ambito 
restringido de problemas via el arbol H. 

2. Una vez identificado este ambito problematico particular, es posible 
rastrear una senal situacional particular correspondiente en el arbol I. 

3. Esta serial particular puede ser asociada de vuelta a un ambito operativo 
especifico, nuevamente siguiendo las relaciones del arbol H. (3). 

Se aprecia que en el procedimiento descrito, la reduccion de variedad o.:urre 
tanto en el sentido de identificar a cada paso un subconjunto mas restringido de 
rel aci ones causa 1 es que van acotando cad a vez mas 1 a anorma 1 i dad has ta imputarl a a 
un ambito operacional delimitado, como en el sentido que, yendo de ramas troncales a 
las perifericas en el arbol I, a cada paso se pone en operacion un filtro de 
informacion para descubrir imicamente sei'lales dentro de la masa de indicadores 
(comparacion con banda normal). 

Notese tambi en, ya para cerrar est a presentacion resumi da, que en cua 1 qui er 
pun to dentro de este procedimiento di scut i do pueden darse casos en los cua les 1 a 
anormalidad es no imputable; es decir, que es imposible localizar anormalidad alguna 
en un nivel especifico, habiendose detectado una en el nivel inmediatamente superior 
dentro de la misma rama causal. 

Estos casos, obviamente, evidencian una inconsistencia interna en el arbol H, 
y se impone su revision cualitativa; asi como repetir nuevamente el analisis hasta 
finalmente dar con el ambito operacional donde debe localizarse la anormalidad. 

Al llegar a este punto, nos estamos aproximando al limite del sub-momento # 2 
del proceso de la Sala de Situaciones ode preevaluacion de decisiones, algunos de 
cuyos aspectos analizaremos en detalle a continuacion. 

III. ANATONIA DE LA TOMA DE DECISIONES 

Nos proponemos clarificar este segundo proceso a traves de un modelo 
decisional actualmente en desarrollo para la Sala de Situaciones de COROIPLAN. 

El proposito central del mismo es detenainar el curso optiao de accion, como 
procedimiento estandar de analisis dentro de este sub-~nto. Ahora bien, quizas 
el subproducto mas util e importante sea el poner al descubierto el tipo de 
problemas metodologicos, de analisis y de formato de informacion, que el analista de 
sala de s1tuaciones encuentra al enfrentar la escogencia de opciones durante la 
preevaluacion de decisiones; asi como la forma articulada de resolverlos. 

El calculo basico se presenta en forma intencionalmente simplificada en esta 
primera version, y los supuestos que lo sustentan se explicitan de modo tal que el 
desarrollo y/o modificacion del modelo queden garantizados por dos vias: 

1) Facilitando el analisis de sensibilidad de los resultados a variaciones en los 
supuestos adoptados, para asi poder incorporar puntos de vista divergentes en 



relacion a los mismos. 

2) Explicitando el tipo y calidad de information necesarios para afinar y 
perfeccionar el modelo en el futuro, a partir de la experiencia concreta. 

Los resultados de algunos analisis de sensibilidad ya efectuados sobre este 
modelo prel iminar tambien se presentan con el objeto de organizar la discusion sobre 
1 os supuestos. 

Al mismo tiempo, se sei'lalan posibles vias para la complicacion y extension del 
modelo. 

IV. 1 EL PROBLEM DECISIOIW. Ell LA SALA DE SITUACIONES 

En esta primera aproximacion se asume que una sei'lal de anormalidad en la 
situacion particul ar {problema) puede ser explicada exhaustiv.-ente por una o mas de 
tres causas fundamentales, entre las cuales se postulan rel aciones de 
combinacion/exclusion especificas: 

1) Puede ser que no todas las causas o cadenas causales queen la realidad esten 
determinando la aparicion del problema hayan sido consideradas en las 
operaciones del plan. En este caso, decimos que existe una falla de 
requ1s1 tos de eficaci a causal en el programa direccional respectivo; misma 
que, pudiera ser puesta de man1fiesto efectuando una revision exhaustiva de 
las explicac iones situacionales , sus relaciones causales y nodos criticos que 
han servido de base a dicho programa di reccional. Designamos este chequeo 
como Test de Requisitos o Test "R". 

2) Puede ser que todas las causas .relevantes al problema (nodos criticos) hayan 
sido tomados en cuenta en el disei'lo de las operaclones, pero estas simplemente 
no sean "potentes" para perturbar la situacion. Esto, a su vez, puede deberse 
a una falla en el quantum o dimension de la operacion: intensidad del 
esfuerzo, montos monetarios aplicados, recursos humanos dedicados, etc.; o 
puede deberse a deficiencias cualitativa~ referidas al disei'lo de la operaci on . 
Tal circunstancla pudiera ser subsanada adoptando una opcion de 
redimensionamiento o redisei'lo de las mismas. 

3) Por ultimo, las operaciones puden estar considerando todos lo nodos causales 
crHicos y no tener ninguna deficlencia cuantitativa o cualitativa, pero 
slmplemente no estarse cumpllendo, provocando, por consiguiente, una sei'lal de 
anormalidad en la situacion. 

Este chequeo es obviamente lo primero que hay que hacer, dada cualqui er sei'lal 
de anormalidad en el sistema de Sala de Situaciones, y lo denominamos Test de 
Ejecucion o simplemente Test "E". 

Ahora bien, determinar si existe o no alguna sei'lal de anormalidad en el nivel 
de los indicadores operacionales (de hecho el paso 4 en nuestra rutina. del sub
momento # 1) equivale en efecto a determlnar si l as operaciones se estan ejecutando 
o no puesto que los indicadores operac1onales j ustamente no son masque indicadores 
del cumplimiento de las operaciones. 

Dada pues, una sei'lal de anormalidad en el nivel operacional, la recomendacion 
para el nivel decisional es obvia: forzar el cumplimiento efectivo de las 
operaciones. Utilizando la simbologia de arboles de decision, pudieramos de 
inmediato representar la primera seccion de nuestro procedimiento tipificado para el 
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sub-momento # 2, del siguiente modo: 

GRAFICO N2 3 (*) • __ T_es_t_•_E_•-•• Q ___ N_eg,._a_t_1_v_o~~ Q __ H_ac_e_r_c_1Ja11..:...l_1_r_o..:pe_r_ac_1_o_n_e_s __ ., 

Ahora Bien, cuando este test resulta positivo, esto es, que no puede 
detectarse ninguna falla en la ejecucion de las operaciones, ni aun revisando y 
modi ficando 1 os arbo 1 es causa 1 es, es cuando surge verdaderamente e 1 prob 1 ema de 
decision; pues la explicacion mas obvia y directamente comprobable debe ser 
descartada, pero en cambio no se hace evidente cual de las razones restantes 
pos1bles es la que esta explicando la anormalidad: falla de Requisitos, de Dimension 
ode Diseno de las operaciones. 

Para el anal ista en la Sala Situaciones, este es un tipi co problema de 
decision bajo condiciones de incertidumbre; no solo porque es determinable con 
seguri dad a priori cua 1 recomendaci6n de redimens i onami ento, de redi sei\o o a 1 gun a 
otra derivada de un Test "R") sino tambien por el caracter incierto, no uniforme, y 
en al guna medida intangible de los costos envueltos en cada curso de accion. 

Manteniendo la conceptualizacion y simbologia traditional en teoria de 
·decisiones, el problema que enfrenta el analista puede sintetizar del modo como se 
ilustra en el grafico N2 4. 

Si efectuado el test "E", este resultare positivo (las operaciones se estan 
cumpliendo), ha de adoptarse una de tres opciones: 

1. Efectuar un test "R" antes de proponer ninguna otra recomendaci6n 
especifica. 

2. Recomendar el redimensionamiento de algunas operaciones claves dentro del 
programa direccional, ode su totalidad. 

3. Recomendar un redisei\o operational . 

GRAFICO N2 4 

Test "R" 

w-T_es_t_ "_E_" -~• 0 --"'P~o~s_it_i_vo ___ •• Rec. Redimensionamiento 

Rec. Rediseno 

lCual es el camino optimo en el nodo decisional 27 iQue decision nos garantiza 
un minimo costo y un maximo del resultado en el futuro7. 

Si examinamos el problema practico en su conjunto, la respuesta no es en modo 
alguno transparente. 

(*) Los recuadros i ndi can puntos don de debe tomarse una decision ( nodos 
decisionales), los ctrculos indican coyunturas gobernadas principalmente por el 
azar (eventos o nodos azarosos). Esta primera seccion debe leerse: si el Test 
"E" resulta negativo la recomendacion a sugerir es: hacer cumplir las 
operaciones de que se trate. 



Por ejemplo, efectuar un test "R" puede sonar muy barato, pero este no 
constituye una prueba concluyente; en cambio, una opcion practica (como el 
redimensionar una operacion y observar que sucede) que constituiria una prueba 
empirica mucho mas definitiva, representa al mismo t i empo un riesgo de costo mayor a 
corto plazo. 

Como queda implicado, la decision en estos casos depende criticamente, tanto 
de 1 a probabil i dad de resul tados en cada cur so de acci on, como del peso o valor 
(pago) de estos resultados. En este contexto, la nocion de Valor Esperado resulta 
util. 

Para ilustar la misma, considerese una situaci on en la que estemos evaluando 
1 a bond ad de una opcion determinada, por ejemp 1 o: recomendar el redi sello de una 
operacion. Puesto que ignoramos la causa real que motiva la anormalidad, si 
nosotros adoptamos tal decis16n debemos esperar uno de dos posibles resultados: a) 
la situacion particul ar tiende a normalizarse, o b) persiste la anormalidad sin 
modificacion alguna. 

Cada uno de estos resultados tiene una probabilidad de ocurrencia determinada 
aunque desconocida por nosotros a priori. Desi gnemos a esta probabili dad P. 
lgualmente, cada uno de estos resultados puede representar para nosotros un valor 
determinado (pago) en terminos de utilidad, ingreso monetario o costo operativo. 
Designemos este valor Y. 

Nuestro arbol de decision luciria ahora del siguiente modo: 
(Pa) 

GRAFICO Ng 5 Normalizacion 

L.:..J (Pa) 

• Vn 

G7 __ R_e_d_1s_e_110 ___ ...,.0/ 
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Si en el nodo decisional 2 adoptamos la decision de redisellar, nos enfrentamos 
a un nodo de azar (Bl que nos depara un resultado desconocido por nosotros, pero que 
sabemos puede ser de dos tipos; cada uno de l os cuales tiene cierta probabilidad de 
ocurrencia (Pn,Pa) y valor para nosotros (Vn, Va). Esto nos puede dar una idea de 
cuanto "vale" para nosotros cada una de las variantes, por separado, que emergen de 
B. Ahora bien, notese que una vez adoptado el camino 2---•B, no hay marcha 
atras, debellos enfrentar el azar en B; por tanto, nuestro prob 1 ema cons i ste en 
encontrar el modo de evaluar ambas variantes a la vez, y no por separado; en otras 
pa 1 abras, encontrar un valor uni co que nos permita eval uar el even to B en su 
conjunto, antes de tcaar l a decision. 

Una de las formas de esta evaluacion es la nocion de valor esperado; el cual, 
en este contexto, vendria dado por la expresion: 

Vb: Vn (Pn) + Va (Pa) 

donde Vb es el "valor" que para nosotros tendria el azar en B y los subindices n y 
a designan las variantes en cuestion: 
normalizacion y anormalidad. (4). 

Este va 1 or nos permi te ten er un criterio de comparaci on entre 1 a opci on 2 
B, y otras opciones que enfrentan un azar similar, antes de tomar efectivamente la 
decision. de esta manera si estuvieramos en capacidad de calcular probabilidades de 
ocurrencia para cada uno de los resultados posibles en las distintas ramas, asi como 
val ores para cada uno de e 11 os, pudi eramos efectuar una comparaci 6n di rec ta entre 
los distintos "azares" que estamos enfrentadno en nuestro arbol de desicion: 

127 



128 

Pab 
GRAFICO NII 6 Normalizacion Vnb 
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Si los valores que estuviei'amos asignando a las distintas "V" fueran, por 
ejemplo, alguna medida de utilidad, el azar de mayor valor esperado seria el "mejor 
azar" para nosotros, y, por tanto, si somos neutros al riesgo, escogeriamos la 
opcion correspondiente a ese azar. 

Sin entbargo, en este punto no solo tenemos aun el problema de que la 
d1str1buci6n de probabilidades en cada camino es para nosotros desconocida, y no 
tenemos manera expedita de conocerla; sino que, de persistir la anormalidad, despues 
de una decision cualquiera tendriamos mas adelante que tomar otras nuevas, para lo 
cual, a su vez, debemos evaluar nuevas opciones, o considerar nuevamente opciones 
anteriormente desechadas, que se enfrentan a distribuciones probabilisticas de exito 
ya modificados y cuya gravitacion de costo en tiempo y recursos debe acumularse 
dentro de la cadena decisional, alterando asi los val ores "V" asignados . 

En otraspalabras, nuestro problema no es solo de desicion bajo condiciones de 
incertidumbre, sino dentro de opciones encadenadas secuencialaente; por lo cual las 
distribuciones probabiltsticas y los valores asignados a las distintas variantes se 
encabalgan y gravitan unas sobre otras. 

Esto nos obl iga a considerar el problema de estos encabalgamientos mas de 
cerca, asi como de otras restricciones basicas del modelo. 

JV. 2 SUPUESTOS BASJCOS 

En la version simplificada del ejercicio de desicion bajo incertidumbre que se 
expone en este papel de trabajo, se asumen las siguientes relaciones de 
combinacion/exclusion entre los factores reales causantes de la anormalidad a nivel 
de cualquier problema: 

a) Las fallas de Oimensionamiento y de Disei'lo de las operaciones son excluyentes 
entre sf para una misma operacion, excepto en opciones ue disei'lo ya adoptados; 
en otras palabras, opciones distintas de disei'lo operacional . Ejemplo: si 
debido a fallas cornprobadas en el disei'lo X de una operacion, este se reemplaza 
con el disei'lo Y, la operacion todavfa puede ocultar una falla de 
dimensionamiento, pero sera una fall a de "Y" y no de "X" . 

b) Las fallas de Requisitos de eficacia causal pueden encontrarse solas, y por si 
mismas producir anormalidad, o en combinacion con fallas de Oimensionamiento o 



Diseno operacional, respetando las relaciones de exclus16n postuladas en a. 

El arbol de azar, o de eventos azarosos, que gobierna la "anormalidad" en este 
primer ejercicio es, en consecuencia, el siguiente: 

•••m• •; 'Q Falla Dimension : No falla Re9uisito 

cl 
Falla Diseno 

Falla Dim n ;· 

"' Falla Requisito Falla Diseno 

• No otra 

Mas adelante veremos como esta combinaci6n compleja de causas potenciales de 
anormalidad y su distribucion de probabilldades impltcita se usa en el contexto del 
modelo para escoger el curso de accion 6ptimo. 

El modelo tambien incorpora la posibilidad de error de calculo ode juicio por 
parte del analista, en los siguientes aspectos especiflcos: 

a) Se asume que el test "R", -toda vez que no constituye un test empfrico sino 
que se basa en gran parte en el ju1cio de los expertos que revisan el 
flujograma situacional, sus relaciones causales, y nodos criticos- no 
proporc1onan informacion perfecta, sino que esta sujeto a omisiones (se pasan 
por al to nodos causal es que en real i dad son criti cos) o errores ( se asumen 
como crit1cos nodos causales queen realidad no lo son). 

b) Se asume que las recomendaciones especfficas de los analistas de la sala de 
situaciones -recomendaciones de redimensionamiento, red1seno de operaciones, o 
de incorporacion de nuevas operaciones a .partir de los test "R" - pueden 
tambien contener errores de juicio, similares a los descritos en a. 

La probabilidad de errores de calculo y juic1o ha s1do exagerada 
intencionalmente en este ejercicio, de modo de probar el modelo decisional en las 
peores circunstancias concebibles. 

IV. 3 El ERROR DE CAI.ClR..O EN LA EVALUACION DE DECISIONES 

Asi como hemos derivado un arbol de eventual idades ( azares) que gobierna la 
anormalidad de los indicadores en la sala de s1tuaciones (ver grafico NQ 7), podemos 
derivar uno que gobiern~ los errores de juicio y calculo de los analistas en el 
submomento de la preevaluacion de decisiones. Este arbol tiene del mismo modo 
implicito una distribucion de probabilidades que nosotros no conoceremos a priori. 

Imaginemos por un momenta ,'.lue tenemos exper iencia previa de constatacion de 
estos errores en los test "R". lC6mo se nos presentarta tal informaci6n? Obviamente 
en retrospectiva. 

tendriamos una estadistica de test "R" efectuados en el pasado, del numero de 
resultados positivos y negativos, y de constataciones posteriores de si los 
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resultados se confirmaban en la practica o no. Ejemplo : el 60% de los programas 
direccionales examinados, result.aron en la practica no contener fallas de 
requisitos; si embargo, en casos, el test "R" diagn6stico falla (esto es "se 
equivoc6") un 25% de las veces; y al contrario, en el 40% restant e de casos 
examinados que si resultaron contener fa l las de requisitos, el test diagn6stico la 
no existencia de ellas, un 20% de las veces. 

Esta i nformaci6n retrospectiva pudieramos representarla en un arbol de 
eventualidades como el siguiente : 75 

Test+ 
~ ICO Nl! 8 

c( • No falla Re uisit 25 
Test - .. Test "RH •O T~~t + • 4 c( Falla Requisitos 
Ti~i - .. 

Los datos del grafico Nl! 8 fueron de hecho utilizados por nosotros en nuestro 
calculo de este primer ejercicio. 

Sin embargo, esta no es la forma en c6mo la informaci6n nos resulta uti l a la 
toma de decisiones; porque de nada nos vale saber "a posteriori" si el test se 
equivoca o no, sino evaluar su probabilidad de error antes de tomar la decision. 
Asi, la forma en que el arbol resulta util para nosotros es mas bien la siguiente: 

No falla Requisitos~ 
+ 6RAFICO Nl! 9 / 

0.........._____.._ __ F_a l_l_a_R_e...;q_u_i s_i_to_s_ •• 

No falla Requisitos 

Falla Requisitos 

• 
En otras palabras, nuestro problema consiste en convertir esta ocurrencia 

observada, hi st6ri ca, en una probabil 1 dad "anterior", o de ocurrenci a futura . 

Afortunadamente, existe un metodo matematico para "actualizaci6n" de 
probabilidades, conocido co~o Algoritmo de Bayes, que puede ser aplicado a cualquier 
banco de datos hist6rico, como el descrito en nuestro ejemplo (5) . 

No tenemos, por supuesto, tal banco de datos, pero vale la pena di sel\ar el 
formato de recolecc16n de 1nformaci6n dentro de la sala de situaciones de modo que 
eventualmente podamos contar con el mi smo en su forma 6µtima, y, mas importante 
todavia concebir la forma de utilizar tal informac16n para mejorar progresivamente 
nuestras decisiones, a medida que la misma vaya haciendose disponible . 

Esto es justamente lo que hemos comenzado a hacer a parti r de una banco de 
datos simulado, que exprese diversas hip6tesis, en cuanto la probabilidad y 
concatenaci6n de errores. 



La dis tri buci on de probabi l idades "observadas" de l grafi co N2 8, fue tom ad a 
como punto de partida para el calculo de error probable en el test "R". La 
di stribuci on de probabi l i dad es de error para 1 as recomendaci ones, ( v. g. recomendar 
redimensionamiento, cuando la falla real es de diseilo) que se asumieron fueron las 
siguientes: 

GRAFIC0 N2 10 60 
Se recomendo Redimension t 

_ _ F..:a.;.l .;.l a;....:6.;.; m;;;;e:.;.n;,;;s.;.i o;;;-n.;._ __ ,. Q ~ 40 

----

Se recomendo Rediseilo .... ____________ . 
30 

Se recomendo Redimension t 

"--F_a_ll-'a- ~
5
_; s_e_il_o ____ ,. Q~ 70 

----- Se recomendo Rediseilo 

Se asume, por ultimo, que una vez efectuado el test "R", independientemente de 
su resultado, y de que este sea acertado o no, la recomendacion que surja del mismo 
tiene una probabilidad combinada de error u omision del 40%; asi como que una falla 
de requisitos sin combinacion con ninguna otra falla tiene una probabilidad de 
ocurrencia del 15%, dada cual quier recomendacion. 

Una vez aplicado el algoritmo de Bayes a estas hipotesis, los resultados que 
el mismo arroja en este primer ejercicio son los siguientes: 

GRAFIC0 NII 11 
840 

+ .53 0 _____ ~ ____ 15~1 ________ , 
_ Falla Requisitos • 

·No falla Requisitos 

319 -
_ _ T_e_st_ "_R_"_ O 

'---._ No Fal)a RequJsBos 

~o__.--, 681 
• 

.........._ Falla Requisitos ........___..._ _ _ ___ _ _ _ .. • 
Si existe falla de requ1s1tos: 

468 
GRAFIC0 NII 12 __ F_a_1_1_a~o-1_m_en_s_1_6_n _ _ _ ... 

465 ./ 382 ., 
Recomendar Redimension Q/ Falla Oiseilo • _ :.:..:.;:,;.;:.:~:.;..._..:=.;.;;;.;;;.;.;..:.=-•• _ _ ....:..:::.:...:.::....:,;.,;5,:.0=:.,_---.... 

/ '-...._ _ _.S1.1,61.1J.1.1o_twa:uluJ.a.a..J811.1e::.Qi.i11u.i.li,,s .L.Jtu.o.___., 

• · 535 
~ Recomendar Rediseilo 

349 
Falla DimensiOn • 

/ 501 • Q ___ r..Fai1.lwl..a•~Pli-,is~e:.u~.1.1A- --- •• 
.........__..., __ s,l.lo,...J...,01.....1.f 

1..,a1._.q .... a....,.,Re..,q"'1 .. 1i ... s ... a ... o...___.. 
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Si no existe fallas de requisitos: 

GRAFICO N2 13 
71 

Fa 11 a Dimension 
465 ~ 

Recomendar Redimensioi. o---- 29 
.___ Falla Disef\o ___________________ ___,.. 

•/ 41 
Falla Dimension 
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535 
Recomendar Rediseilo o~ ----. .. 59 

Falla Diseilo ... ......___ 
-----------.. • 

IV. 4 PROBABILIMDES OE IOUW.IZACION Y OE AIIOUW.I DAD PERSISTENTE 

Este cumulo de 1nformacion es ya de gran utilidad para guiarnos en la 
evaluacion de las opciones que tenemos enfrente, desde el punto de vista de su error 
probable y dado un encadenamiento secuencial de opciones y variantes; sin embargo, a 
menos que encontremos el modo de relacionar estas distribuciones probabilisticas con 
1 a probabil i dad de resul tados efecti vos de normal i zaci on o anorma l i dad pers i stente 
en cada si\uacion examinada, no tendremos todavfa un criterio definitivo para 
escoger entre las diversas opciones que representan el arbol de decision que 
comenzamos a delinear en el grafico N2 4, una vez desarrollado en toda su secuencia 
decisional ulterior. 

Para calcular esta "esperanza de normalizacion" de la situacion , dada una 
decision o cadena de decisiones, procedimos, en primer lugar, a desarrollar 
logicamente cada rama del arbol del grafico N2 4, hasta sus ultimas consecuencias,. 
aplicando las restricciones de secuencia, combinacion y exclusion explicitadas en 
los supuestos del modelo. (Ver grafico N2 14). 

A continuacion se procedio a calcular la esperanza de normalizacion para 
todas y cada una de las decisiones simuladas en el arbol, mediante un procedimiento 
cons is tente en: 

a) Construir un sub-arbol de eventualidades para cada una de las opciones y 

b) Calcular el Valor Esperado para cada evento azaroso, partiendo de asignar a 
los "X" un valor de 1 (uno) para el resultado Normalizacion y un valor D 
(cero) para el resultado "Anormalidad Persistente". 

A fin de ilustrar el procedimiento mencionado, considerese el siguiente 
ejemplo que expresa uno de los sub-arboles considerados: 

Una vez aplicado un test "R", este arroja un resultado positivo -esto es, 
segun el test no existen fallas de requisitos de eficacia causal en el programa 
direccional correspondiente a la situation particular. Los analistas de la sala de 
situaciones entonces proceden a considerar la conveniencia de recomendar una opcion 
de redimensionamiento en algunas operaciones del programa direccional. 

iCuales azares tendrla que enfrentar esta decision, de ser probable? . 

En primer lugar, cabe la posibilidad de que el test haya producido un 



ew-rro N2 14 

mcxISIMIENTO II: SEM..ES II: 
AlOCICJI Y 11..Jffl\ 

_£_()!-

E: Test de Ejecucioo 
A: Ancnm li dad 
N: tbmalidad 
R: Test de Reqiisitos 
ROIS: ReaJlffllacioo 
Oiseilo 
RDIM: ReaJlffllaci oo 
Dirrens iaiani ento 
rnf!IC: Crear Coodi ci ones 
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resultado erroneo, yen realidad, si existiera una deficiencia en la identificacion 
de las causas cr1ticas del problema en cuestion; como tambien la posibilidad de que, 
en efecto, el test este reflejando la realidad. Cada una de esta variantes azarosas 
pueden, a su vez, darse en combinaciiin con otras . Por ejemplo, si n6 existieran en 
la realidad fallas de requisitos, todavia pueden existir fallas de dimensionamiento 
o diseflo de las operaciones; y si existiera en realidad falla de requisitos, esta 
falla pudiera darse sola o en combinacion con alguna de las dos fallas antes 
mencionadas. 

Al simular la decision, todas estas combinaciones pueden ser expresadas en un 
arbol de eventual idades, a cada una de cuyas ramas puede asignarse la probabilidad 
correspondiente obtenida de apl icar el algoritmo de Bayes a nuestras hipotesis de 
trabajo. (Ver graficos 11, 12 y 13). 

Ahora bien, cada una de estas combinaciones conducen a un resultado final que 
puede ser, como ya sabemos, Normalizacion de la Situacion, o Anormalidad 
Persistente. Sin embargo, si la examinamos mas de cerca, descubrimos que la mayoria 
de estas combinaciones forzosamente conduce a la Anormalidad Persistente, y solo una 
garantiza la normalizacion . En consecuencia, podemos asignarle en esta combinacion 
particular una probabilidad de 1 (uno) al resultado "Normal i zacion", y lo mismo al 
resultado "Anormalidad Persistente" al resto de las combinaciones. 

Por ejemplo, en el caso que examinamos solo la combinacion: Recomendar 
Redimensionamiento/No existe falla de requisito/Existe falla de dimension, garantiza 
la normal i zacion de la situacion; mientras queen todas las otras combinaciones la 
anormalidad esta garantizada. 

De esta manera, si en los valores "V" asignamos 1 para la normalizacion (n) y 
0 para la anormalidad (a), y evaluamos a continuacion cada nodo por su val or 
es per ado, 1 a magni tud que obtendremos en cada nodo no sera s i no 1 a esperanza de 
normalizar la situacion dada la decision que se esta examinando. 

.71 (1) aO 0 
6RAFICO N2 15 Falla Dim• 

.!¾9 (.71)~ ~ 1 

El arbol, en este ejemplo, seria el siguiente: 

'-.. c:~. n50) a 1 0 ~so~ 
~ 1 r

fllR.Q 

Q.'.'.!t.O+ ,...... RDIM(.SJ.! .468 (0) ~ O 

~ Falla Di~ 

/ no 1 

.151 (O) / _ :382 (O) a 1 0 
Falla Req. 0 Falla Dis. ~ 

Las magiitudes entre parentesis constituyen los valores es- n o 
perados de cada tm de los nooos, dado los valores "V" y la distri- 1 
bucifu de prooabil idades asignaoos en este ejercicio; su conclusioo 
se lee: la ~ifu: redirrensicmr t.ra ~acifu ll"la vez cbtenido ll1 
resultacb positivo en el test "R", tiene llla esperanza de protiJcir 
rninalizacifu de la situacifu de .6 (~). 



IV. 5 EVAI..UACION DEL ARBCl. OE OECISIONES 

Este mismo ejerc1c10 se repitio para todas y cada una de las opciones 
consideradas en el arbol decisionsal del grafico N2 14, y sus resultados en su turno, 
incorporados a las distintas ramas finales Ny A. 

Para construir las magnitudes "V" de cada rama fueron utilizados los siguientes 
supuestos: 

Como puede apreciarse observando el arbol del grafico N2 14, las opciones 
consideradas fueron: 

Recomendacion de Dimensionamiento 

Recomendacion de Diseno 
Test de Requisitos 
Crear Condiciones (despues 

(ROIM) 
(ROIS) 
(R) 

de R )( CREAC) 

Cada una de ellas, por separado, representan un costo a considerar a la hora de 
escoger el camino optimo. Parece entonces razonable concebir en nuestro caso 1 as 
magnitudes "V" como costos de cada uno de los caminos del arbol que gravitan sobre la 
conveniencia o inconveniencia de cada uno de ellos. En consecuencia, nuestro 
objetivo sera escoger nuestras opciones bajo el criterio de minimizacion de costos, y 
el curso de accion optimo para nosotros, sera aquel que represente un menor valor 
esperado. 

A su vez, al considerar cadenas secuenciales de opciones, sus costos deben ser 
convenientemente sumados, para evitar la subestimacion de ninguno de los cursos de 
ace ion. 

Sin embargo, en muchos casos estos costos tienen un caracter intangible yen la 
totalidad de ellos desconocido a priori. Ademas, por tratarse de opciones de 
distinta naturaleza, se presenta el problema de la variedad potencial de unidades de 
medida de este costo. 

Por ejemp 1 o es es per ab le que el redi sei'lo de una operac 1 on no suponga una 
erogaci6n monetaria adicional, pero si un gasto de tiempo adicional necesario para 
redisei'lar la operacion . LC6mo comparar ambos costos? Si no consideramos el esfuerzo 
intelectual de equipo que involucra un test "R", su costo pudieramos expresarlo solo 
en unidades de tiempo; pero este chequeo en ocasiones debe desembocar en la 
recomendaci6n de crear nuevas operaciones que si implicarian costos monetarlos . LC6mo 
agregar ambos costos dentro del mismo camino decisional? . 

Para los efectos de este ejercicio, asumiremos que en general lo costos en 
tiempo, pueden tambien ser expresados en terminos de costos monetarios. Mas aiin, 
como lo que nos interesa en cada caso es evaluar la "nueva" incider.cia de costos como 
proporci6n de los costos iniciales, se adopto el sistema de asignar magnitudes 
proporcionales alrededor del costo unitario de.cada operacion; asi, por ejemplo, si 
redimensionar una operaci6n significa incrementar sus costos en un 20%, asumiremos 
que la magnitud "V" de la opcion es 1.20, o si redisei'lar una operacion implica 
invertir un tiempo adicional equi valerite al 10% del tiempo originalmente calculado 
para 1 a ej ecuci on de 1 a operaci on, asumi remos que e 1 cos to tot a 1 de 1 redi seilo es de 
1. 10 . 

Es de hacer no tar que est as va 1 orac i ones cambi ari an de acuerdo a los cos tos 
envueltos en la realidad de cada programa direccional que se examine en la Sala de 
S ituac i ones. 
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En base a estos supuestos, se adopt6 nuevamente un crlterio de variac1ones 
extremas para I a eva 1 uaci6n del arbo 1. Las magnitudes "V" o pa gos util i zados son 1 os 
s1gu1entes: 

RDIM 1.5 
RDIS 1.5 
R .5 
CREAC 1.5 

Los resultados de la evaluacfon del arbol se presentan a continuacf61J en el 
grlfito NII 16. 
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V. EXTENSION DEL tl>DELO Y CORCLUSIONES 

Como se indico en la seccion III , el objetivo central de este ejerc1c1o -adem!s 
de otros subproductos de orden ilustrativo y metodologico- era el intentar tipificar 
un procedimiento estandar de analisis en la Sala de Situaciones durante el momento de 
preevaluacion de decis1ones utilizando para ello la metodologia clasica del analisis 
decisional bajo condiciones de incert1dumbre, como medio para detenninar el curso 
optima de accion dentro de un modelo especifico, sujeto a determinadas restricciones. 

Los resultados de esta primera version del modelo, surgen de la evaluacion del 
arbol de decisiones del grafico N2 16. 

Dados 1 os val ores es per ados que arroja el mi smo, podemos ya con temp 1 ar una 
extension del procedimiento tipificado que comenzamos a desarrollar en el grafico N!! 
13. y que ahora luciria del modo ilustrado en el grafico N!! 17. 

Debiendo leerse del siguiente modo: s1 el test de ejecution de una detenninada 
operacion resultare negativo (operaci6n no se cumple), debera elevarse una 
recomendacion de supervision a que esta se tumpl a. 

GRAFICO N!! 17 + ~ 
/ ediselo 

D E r-... ;:_• Hacer?"J!lirQ.!.D:E·· oi• JL~ ----......; Operac1ones 11T81Slon Crear 
- 1c1ones 

Si luego de garanti zar su cumpl imiento, la situaci6n de anormal idad en la 
situacion persist1era, deberia articularse una recomendacion de redimensionam1ento de 
la operacion, la cual, si redundace nuevamente en anonnal 1dad, debera ser suced1da 
por un test de requisitos. En este punto el protedim1ento se bifurca, puesto que s1 
este ultimo test resultare positivo {requisitos cubiertos) debera recomendarse 
entonces el red1se~o de la operacion, mientras que si resultare negat1vo se impondra 
una recomendacion especifica de creacion de condiciones para el exito de la 
operacion. 

Sin embargo, no quiere imp11carse con esta tipificacion queen todos los casos 
de anormalidad , la sala de situaciones debera proceder a preevaluar decisiones 
ajustandose estricta y dogmaticamente a este que cada situacion y conjunto de 
decisiones a examinar tendra seguramente su perfil propio, sirviendo el protedimiento 
basito unicamente tomo orientador del curso de action, sobre el tual artitularse 
organizadamente las diversas optiones, dependiendo de las taratteristitas especifitas 
de los problemas. 

El procedimiento que en cada caso se empleara sera particularmente sensible a 
los costos y tiempos envueltos en cada opcion asi como a cambios en las 
distribuciones probabilisticas previstas en los nodos azarosos, y a consideraciones 
de relevantia funcional, 1mportancia etonomica, o sensibilidad pol1t1ta de cada 
problema o situacion en particular. El protedimiento descrito en el grafico NI! 17, 
es en realidad, el producto de un tonjunto de supuestos en cuanto a tostos y 
probabilidades que no tienen por que ser los mismos en la pratt1ca, n1 en un sent1do 
general, ni en cuanto a cada problema especffito. 

De alli que ejerticios especifitos de valoration de la infonaacton perfecta en 
cada nodo relevante del arbol, y analtsis de sensibilidad de las det1s1ones 
tontempladas a cambios en las probabilidades de ocurrent1a de los estados naturales 
previstos, se imponen sobre el modelo basito, tanto para su extension y 
generalization, tomo para su progresiva adetuation a la practica. 
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Por otra parte, el modelo puede c001plicarse adicionalmente -y ganar en 
versat111dad- incluyendo el manejo de otro tipo de indicadores y flujos de 
1nfonnac16n. En este momento trabajamos en todas estas areas de perfeccionamiento 
del modelo, ast como en su conversion a rutinas computacionales para uso de la Sala 
de Situaciones. 

Especial relevancia en esta extension del modelo tienen los analisis de 
sensibilidad, algunos de cuyos resultados transcribimos a continuacion. 

Una vez constituido el arbol de decisiones, calculados los pesos (costos en que 
se incurre) sobre cada una de sus ramas y escogidos los caminos mas "livianos", 
procederemos a veri fi car la confi abi l i dad en la escogenci a de cami nos que hemos 
hecho. 

El primer paso para verificar la sensibilidad de las decisiones recomendadas 
por nuestro arbol, segun los supuestos que ya hemos definido, consiste en plantear la 
s1tuac16n de indiferencia ante la escogencia de un camino entre las posibilidades que 
se plantean a partir de un nodo de decision. 

Dado que un camino es preferido a otro si su "peso" o "resultado" es menor, la 
indiferencia consiste en suponer "resultados iguales" para las distintas alternativas 
que par ten de 1 nodo dee i sor i o. 

Veamos el siguiente ejempfo: 
p V (PA) 

~ V (OA) 

DJ PB V (Ps) 

QI V (~) 

Vs 

Donde: Qi 1 - Pi 
\i, V (PA) * PA + V ( 0A) * QA 

Vs= v (Ps) * Ps + v (Qs) * Qs 

Supongamos que en nuestro ejemp lo se cump 1 e VA< Vs, esto imp l i ca que segtin 
nuestro criterio de minimization es el que llega al nodo azaroso A. 

Planteamos entonces la situacion de indiferencia, que viene dada por: 

VA Vs (1) 

Nos interesa ahora encontrar la probabilidad que asigna al nodo azaroso S (el 
cual desechamos) no produce en dicho nodo el mismo resultado que en el nodo A, en 
cuyo caso se produce la indiferencia entre escoger un camino u otro. 

Entonces sust ituyendo en ( 1) y manteni endo la probabil i dad variable tenemos 
que: 

VA= V(PS) * P + V(QS) * (1-P) 

de donde despejamos P. 



Una vez obtenida P, la comparamos con la P que nos da el arbol: P - P . Esa 
di f erencia P'representa el incremento necesario en la probabilidad anterior, para 
hacernos indiferentes ante la ecogencia de un camino. 

Una p·grande implicaria que es necesario un margen "grande" de variacion en las 
probabilidades asignadas segun nuestros supuestos para producir la indiferencia; de 
lo que podemos concluir que nuestra eleccion del camino es adecuada. De la misma 
manera, una P'pequena implicaria que una pequena variacion generaria la indiferencia. 

Volviendo al ejercicio que nos ocupa, el analisis anterior nos da el siguiente 
resultado: 

N0DO PR0BABIL IDAD PR0BABILIDAD p· 
DECISORIO CALCULADA INICIAL 

2 .59 .5 .09 
8 . 51 .429 .081 
4 .61 .6 .01 
5 .57 .53 .04 
1 .42 .246 .174 
1 .78 .53 .25 

Si observamos el arbol podemos darnos cuenta de que las P'mayores las obtenemos 
al seleccionar una alternativa en el nodo decisorio 1 que es el inicio del arbol, lo 
que puede interpretarse como que a este nivel inicial nuestro arbol es poco sensible 
a las variaciones; sin embargo, a medida que nos adentramos en las ramas, la 
sensibilidad se hace cada vez mayor. 

Al hacer este tipo de anal isis, generalmente se fija un techo para P"(p. 
ej •. 05) por debajo del cual se considera que la decision recomendada es sensible a 
variaciones en las probabilidades. 

De cualquier manera, la interpretacion de la P"esta intimamente relacionada con 
el problema para el cual se esten haciendo recomendaciones, pues una P"de 0.01 puede 
ser obviada y mantener la eleccion de indiferencia, dadas las caracteristicas del 
problema. 

N0TAS 

1) Los mecanimos reductores de vari edad, ya ut i1 i zados por otros ( como S. Beer) en 
experiencias anteriores de Sala de Situaciones, se basan en el principio 
cibernetico de la "variedad requerida" o ley de Ashby, segun el cual "la variedad 
puede destruirse o absorberse, solo por medio de la variedad". Asi, para ilustrar 
intuitivamente el objetivo de la reduccion de variedad, un sistema A no puede 
regular a otro cualquier B, a menos que sea capaz de una variedad mayor que la de 
B. Si el regulador es el sistema con menor variedad, -y este es el caso, por 
ejemplo, de un centro de control que pretenda manejar una gran masa de informacion 
proveniente de un sistema sumamente complejo, como la situacion social, la manera 
de cumplir con este requisito es, o bien ampliando la variedad del regulador, o 
bien atenuando la variedad del sistema a controlar. (Ver a este respecto Ashby, 
W. Ross: "Introduccion a la Cibernetica" Ediciones .~ueva Vision, Buenos Aires, 
1976, Capitulo 11, y Beer, Staford: "Disenando la Libertad" E.C.E. 
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pp. 54 y siguientes) . 

(2) En este contexto, se considera "clase funcional" al subconjunto de elementos 
unidos por relaciones causa efecto, a un producto o a un producto potencial 
comun. (Ver al respecto, West Churchman, C.: the Design of Inquiring Systems. 
Basic Concepts of Systems, and Organization. Basic Book Inc. New York, London 
1971. Capftulo 3, On Whole Systems: The Anatomy of Goal Seeking). 

(3) Naturalmente, esta secuencia simplificada es solo valida para el modelo 
restringido de Sala de Situaciones que aqui estamos examinando, en el cual se 
consideran solo 3 flujos tipificados de informacion. En configuraciones mas 
complejas que incluyan indicadores opinaticos y de variantes, el proceso de la 
apreciacion s i tuacional se complicara considerablemente. 

(4) Este valor no representa en modo alguno el valor real que obtendrhmos al 
enfrentar al azar B, sino que es un estadistico puramente comparativo que 
representa el valor promedio que obtendriamos, en el largo plazo, al enfrentar 
reiteradamente el azar B. El valor efectivo que obtendrtamos al enfrentar B en 
cua 1 qui er momento pueder ser Y , que es e 1 val or que buscamos, pero tambi en 
pudiera ser V que es el que no buscamos. Este riesgo no esta realmente tornado 
en cuenta por la medida del valor esperado; por tanto, se dice que su uso es 
solal!M'nte vdlido en condiciones de indiferencia al riesgo. En esta primera 
ver·s1on !. impl i ficada del mode lo, asumimos que somos neutral es o indiferentes al 
riesgo. 

(5) La expresion general de este algoritmo que debe su nombre al del monje ingles del 
siglo XVIII que lo formulo por primera vez es: 

p (A+)~ P(A)P(+ A) 
( P(a)p(+ I A)J + (P(No A)P(+ I No A)J 

Donde la notacion P(A) illdica probabilidad "anterior" de ocurrencia de un evento 
determinado, mientras que P (No A) indica la probabilidad de no ocurrencia de ese 
mismo evento. La barra vertical denota probabilidad "condicional", y el signo + 
significa resultado posit1vo del test involucrado. 
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SISTEMA OE INFORMACION GUBERKAMENTAI. 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Se propone la creaci6n de un Sistema de Informaci6n Gubernamental (SIG) sobre 
la base de la infraestructura existente en todo el pais, y las que progresivamente 
fuere necesario establecer. El Sistema apoyara tanto el funcionamiento regular de 
los organismos integrantes de la Administracion Publica como los proyectos en 
proceso y los procesos decisionales, mediante servicios para el personal directivo, 
profesional, tecnico y administrativo de los mismos. 

Se preve la reorganizacion de los servicios de 1nformaci6n en cada Minister1o, 
sobre bases de planif1caci6n, interrelaci6n y cooperacion, que permitan su 
integraci6n para el logro de objetivos comunes. As1mismo se busca la modernizaci6n 
de 1 os mi smos medi ante el uso de tecno 1 ogi as de i nformaci on di sponib 1 es, que a su 
vez fac1liten la vinculacion con unidades afines del sector y la confonnaci6n y/o 
desarrollo de redes especializadas. El sistema comprendera tanto la informaci6n 
documental como la de indole operativa (estadistica, financiera, etc.) 

1. El Sistema de Jnformaci6n del Ministerio estara formado por m6dulos que 
abarcaran las siguientes infraestructuras: 

1.1 Servicios de 81bliotecas y Centros de Documentaci6n e lnformac16n 
1.2 Archivos Adm1n1strativos, tanto activos como hist6ricos. 
1.3 Colecciones Especiales: mapas, planos, registros magneticos, entre otros. 
1.4 Base de Datos (confidenciales y publicas) 
1.5 Automatizacion de procesos de of1c1na 

2. Las instituciones afectadas definirhn sus prioridades y enfasis de acuerdo a 
los recursos disponibles 

3. Se pr eve 1 a creac1 on de una Base de Datos Centra 1 con sede en CORDI PLAN con 
informac16n acerca de estudios y programas de la mayor relevanc1a para el 
desarrollo socio-econ6m1co del pats, la cual podra ser accesada por todas las 
demas un1dades del Sistema. 

Cada M1n1ster1o sera responsable del manten1m1ento y actualizac16n de la Base de 
Datos correspondiente al sector de su competencia, y el envfo per16d1co de dicha 
1nformac16n a COROIPLAN. 

JUSTIFICACION 

El desarrollo de los servicios de informacion en Venezuela ha sido desigual, 
Su proceso evolutivo ha correspondido al grado de madurez de sus instituc1ones; a la 
naturaleza de las mismas ya la pres16n de sus componentes humanos por determinados 
serv1c1os. 

Los procesos predec1s1onales para el mejoramiento de la Adm1nistrac16n Publica, 
para la modernizac·ion de los sistemas operativos ministeriales, para la formulac16n, 
ejecuc16n y evaluac16n de proyectos y para la asunc16n de dec1s1ones politicas 
fi na 1 es, demandan i nformaci6n que no puede ser reuni da de man era improvi sad a y 
obteni da ci rcunstanci a 1 mente. Cua 1 qui er estado moderno, para serl o, ha de contar 
con infraestructuras de informac16n s611damente conformadas de acuerdo a las 
necesidades derivadas del analisis de necesidades, de t1po de usuarios, de habitos 
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de busqueda de informaci6n, de la manera como fluye la informaci6n en el pats, de la 
estructura organizativa y direccional de las funciones generales y tecnicas de las 
actividades internas y externas, y de la cobertura y naturaleza de las decisiones 
que se producen en el ente correspondiente. 

El sector gubernamental es el principal generador de informacion del pais, pero 
de no tomarse las medidas que el caso amerita para su control y organizacion, su 
crecim1ento desordenado dificultaria cada vez mas la localizacion de datos 
necesarios tanto para el sector que la produce, como para los otros sectores. 

La organizaci6n de servicios integrados capaces de proveer 1nformaci6n oportuna 
y confiable a todos los grupos de usuarios de la estructura gubernamental para el 
desempeno efectivo de sus tareas en todo el territorio nacional, constituye una 
prioridad que exige atencion inmediata y representa una dificil tarea cuyos 
resultados se iran obteniendo progresivamente. La infraestructura resultante - que 
partira de la ya existente - conformara la plataforma basica, la columna vertebral 
del Sistema de Informaci6n Gubernamental. 

Los archivos ministeriales, como 1nstrumento basico de administracion son 
esenciales para la eficacia administrativa de la gestion, ademas de ser fuentes 
unicas de informacion sobre iniciativas anteriores y - las en proceso, asi como la 
prueba de importantes transacciones y obligaciones juridicas y administrativas 
interesantes tanto para el Estado como para las personas y organizaciones que 
conforman la Naci6n Venezolana. 

En la actua 1 i dad, vari as acci ones de apoyo tecni co han si do promovi das por 1 a 
Biblioteca Nacional y se estan aplicando para asistir a los Hinisterios en el 
desarrollo de sus sistemas de infonnacion. Es evidente sin embargo, que se 
requieren acciones politicas, tecnicas y administrativas concertadas desde adentro, 
para alcanzar a mediano plazo un nivel de funcionamiento acorde con sus necesidades 
y las del pats. 

OBJETIVO GENERAL 

Crear un Sistema de Informacion Ministerial que responda eficientemente a las 
necesidades de informacion polHica, administrativa y tecnica, general y 
especializada, que presentan los distintos niveles de usuarios para el desempeno de 
sus funciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Organizar los Sistemas de lnformacion de los Hinisterios (Bibliotecas, Centros 
de Documentacion e Informaci6n, Archivos, Bases de Datos) para suplir sus 
necesidades diarias de infonnacion a fin de cumplir con sus responsabilidades 
operativas. 

- Crear y/o desarrollar las redes de informacion especializadas para la atencion 
de los distintos sectores y de programas inter-sectoriales. 

- Participar en la creacion de la Base de Datos Central i zada sobre estudios y 
programas prioritarios para el desarrollo, con sede en CORDIPLAN. 

- Estimular la generacion de infonnacion por parte de los Ministerios. 

- Registrar de manera sistematica las acciones de los Despachos 

- Crear sistemas de control de la documentacion no convencional producida por 



1os sectores de inf1uencia. 

- Apoyar la creation de catalogos co1ectivos y demas instrumentos de informacion 
necesarios para identificar, ubicar y uti1izar 1os materia1es disponibles en 
e1 pafs. 

- Faci1itar e instrumentar un mayor acceso y difusi6n a 1a infonnacion 
disponible en el pais. 

- Sentar 1as bases juridicas/administrativas para crear un marco estable de 
crecimiento y profundizacion del Sistema de Infonnaci6n Ministeria1 (SIM) de 
cada Ministerio. 

BENEFICIOS Y OTROS IMPACTOS DEL PROYECTO 

- Aumento de la eficiencia en los niveles dirigentes de coordinacion y 
planificacion de los Ministerios. 

- Mayor confiabilidad y oportunidad en la toma de decisiones politicas, tecnicas 
y administrativas. 

- Contribucion al logro de mayor eficiencia en el f uncionamiento interno de los 
Ministerios asi como en su relacion con su sector. 

- Recursos de informacion mas amplios y diversificados para el sector 
gubernamental. 

Extension de los servicios de infonnacion a todo el territorio national. 

- Amp1iacion del acceso a 1a infonnacion para la poblacion general. 

ORGANIZACION DEL PROYECTO 

Se fonnara dos comites en nive1es jerarquicos diferentes para l1evar a cabo 
este Proyecto. 

1. El Comite Coordinador del SIG es la instancia mas alta de p1anificac16n y 
seguimiento. Estara integrado por un Coodinador Ejecutivo, un Representante 
de CORDIPLAN con jerarquia de Oirecci6n Sectorial, los Vice-Ministros y 
Directores Encargados de los. Ministerios participantes, asi como una 
representacion de 1os mas a1tos niveles de los organismos asesores. 

COMITE COORDINADOR SIG 

* Coordinador Ejecutivo SIG 

* COROIPLAN (Director Sectoria1) 

* Ministerios (V. Ministro o Director) 

* Organismos Asesores (Director) 

El Comite Coordinador se reunira cada 4 meses para revi sar 1a marcha del 
Proyecto y aportar observaciones y sugerencias. 
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2. Los organi smos asesores pres tar an apoyo tecni co en su area de competenci a 
mediante la asignacion de pe:sonal calificado y/o ~ursos de adiestramiento. 
Igualmente seran responsables por definir las normas tecnicas aplicables. 

ORGANISMOS ASESORES 

- Archivo General de la Nacion 
y/o Consultor contratado 

- Biblioteca Nacional 

- CONICIT 

- OCEI 

AREA OE COMPETENCIA 

Sistema de Archivos 

Sistema de Bibliotecas y Centros de 
Informacion y Documentacion 

Formatos para Base de Datos y Redes 
de telecomunicaciones . 

Automati zacion de oficinas y 
sistema estadistico. 

En el futuro, al extender el Sistema de Informacion Gubernamental a la 
Region Andina (SIGRA), se contara con el apoyo de organi smos internacionales 
como la UNESCO, la OEA y la Comunidad Economica Europea (E.E.C.) entre 
otros . 

3. En cada Ministerio se formara un Comite Operativo, reportando directamente 
al Vice-Ministro o Director Encargado . Este equipo estara integrado por un 
Coordinador Operativo, los responsables de las areas de competencia 
(Archivos, Bibliotecas y Centros de Informacion y Oocumentacion, 
Estadisticas de Informatica, etc) asi como los especialistas asesores. 

El Comite Operativo tendra como funciones la preparacion del Plan de 
Trabajo, su implernentacion y seguimiento, asi como la elaboracion del 
presupuesto correspondiente. 

COMITE OPERATIVO SIM 

* Vice-Ministro o Director 

* Coordinador Operativo SIM 

* Participante (s) 

* Especialista (s) 

4. En la practica y segun las prioridades de cada Ministerio, el Comite 
Operative fijara un Programa de Trabajo para abarcar una o mas areas, para 
lo cual conformara los equipos de trabajo a que haya lugar . 

El Comite Operativo se reunira mensualmente para evaluar el desarrollo del 
Plan de Trabajo y resolver cualquier problema operativo, asi como alertar 
sobre posibles inconvenientes. 

5. Los compromisos con los distintos organismos asesores se normalizaran 
mediante la firma de convenios preparados por la Coordinacion Ejecutiva del 
SIG especificando los costos conexos para cada actividad. 
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RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Para garantizar los recursos necesarios con los cuales se implantara 
progresivamente este proyecto, cada Ministerio debera incluir en la formulacion de 
su presupuesto la estimacion de los montos requeridos, los cuales se elaboraran 
conjuntamente con el Instituto Autonomo Biblioteca Nacional y el CONICIT quienes les 
asesoraran al respecto. 

Asimismo, CORDIPLAN debera incluir en su presupuesto una partida especffica 
destinada a los gastos operativos del Sistema de Informacion Gubernamental. Ademas, 
cubrira los gastos de contrataciones especiales como el del Coordinador Ejecutivo 
(SIG) y sus oficinas de apoyo. 

• 



CENTRO LATOOMERICN«> DE AIMlMIS1'RACION PARA EL IESARROU.0 (a.AD) 

CEO'RO DE DOClMHTACIOH 

Apartado Postal 4181 - Caracas 1010-A Venezuela 

FORMJLARIO DE SUBSOUPCIOH AtlJ 198, 

Hombre: 
Oireccion: 

Apartado Postal: 
Ciudad: Pais: 

Para cancelar, favor emitir 
viar a nuestra direcci6n . 

cheque 'no endosable a nombre de: Ct.AD , y en-

Subscripcion: 0 Factura Pro-forma: Q 
0 Bolet!n de Resuaenes (4 numeros al ano) 

(Incluye Serie Eventos CLAD. Informes Finales) 

0 Bolet!n de Alerta (6 numeros al allo) 

0 Sel eccion de ~ 
tos Clave (2 numeros al ano) 

TARIFAS (Inclu~e im~rte de correo aereo) 

- BOLETINES BOLETINES SELECCION 
RESUHENES ALERTA DOC. CLAVE 

Ameri ca Latina y el Caribe US$ 18 US$ 14 US$ 15 

Otros pal ses US$ 25 US$ 20 USS 20 

Venezuela Bs. 270 Bs. 180 Bs . 140 

Tarifa rebaJada eara la subscrieci6n de los tr~s titulos: 

America Latina y el Caribe US$ 35 

Otros palses ' USS 50 

Venezuela 8s. · 500 

Nota: Las tarifas senaladas solo cubren una parte del costo total de las 
publicaciones , dado que el interes fundamental del Ct.AO es difundir-
las ampliamente. 




