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IV. OQNCUJBKMES 

X^OOMCEPTO GENERAL DEL SISTEMA; 

El Proyecto Informático Parlanentario. hoy Sis-

tema, Sanjuanino de Informática Parlamentaria, ea el método por cual se ha lo 

grado integrar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo con un canal de comunica-

ción inmediato, asegurar el Ordenamiento Jurídico del Estado Provincial, Siste-

matizar la labor específica de la Secretaría Legislativa de la H.C.D, de la Pro 

vincia.-

II- DESCRIPCION DEL SISTEMA: 

El Sistema Sanjuanino de Informática Parlamenta 



ría contempla en la actualidad dos grandes áreas» según el pundo de vista del 

usuario, a saber: un Area de Gestión y otra de Recuperación de Docunentos. 

Sentada esta preaisa indispensable para logr^ 

la iiejor comprensión del Sisteaa, procederemos a explicar los aotivoa que le 

dieron origen, para, luego, desarrollar el análisis descriptivo del mismo. 

Nuestro Sistema Sanjuanino de Infoniática Parla 

mentaria nace de la necesidad de obtener un medio efectivo que permitiera ágili 

car las coáunilaciones entre ].os Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provin-/ 

cia de San Juan, las que conforme a los mecanismos tradicionales ponían en evi-

dencia a una lentitud y una burocratización que impedían obtener los resultados 

propios de una gestión de gobierno acorde con los tiempos actuales. 

Al mismo tiempo, la metodología aplicada en el 

Pariámento Provincial, y en el Poder Ejecutivo, en lo atinente a la labor parla 

mentaria própiauiente dicha; es decir la elaboración y confección de Proyectos 

de Ley o de otro tipo; ponieren constante riesgo la seguridad del ordenamiento 

Jurídico del Estado, situación que debía ser objeto de una urgente regulación y 

contirol* 

Finalmente, conforme los arcaicos wétodos de ob 

tención dé documentos vigente en la Provincia, la elaboración de nuevas dispoai 

ciones o, en su caso, la interpretación de las ya existentes por parte de los 

funcionarios abocados a esa tarea, se veía demorada, obstaculizada . 

Ante esta realidad propusimos la utilisación de 

la informática como el medio que permitiría paliar, sino solucionar en gran me-



dida, todos los xncpnyenientas que la gestión de gobierno sufria. Y así logra-/ 

nos evitar la demora en la recuperación documental al sistesatisar el Archivo 

de la Cámara de Diputados de la Provincia - Depósito legal de todaa las. noraaa 

sancionadas en la vida Jurídica del Estado logramos evitar el peligro al que 

se exponía al Ordenamiento Jurídico del Estado Provincial aediante la confec-/ 

ción de Base de Dátos magnéticas en las que se volcó -y ae eatá volcando* la 

legislación sanJuanina evitando la tan conocida fptoduplicación de cada nofiUp 

fotoduplicación que ee efectuaba sobre los originales de cada una de las Leyes* 

Decretos, Comunicaciones» Resoluciones, etc. ete, arriesgándose cada solicitan-

te o fotodüplicador a ser responsable de la perdida, rotura, ajamiento, etc. de 

ese original; logramos establecer una comunicación ágil con.el Poder Ejecutivo, 

al utilizarse la capacidad instalada del Centro de Sistesatixación de Datos de 

la Provincia - único organismo competente en la temática da la computación del 

Estado - con lo que mediante la simple consulta por pantalla se conoce el asta-

do del trámite de un Proyecto o, en el caso de ser necesario un aiU^isis Juridi 

co de un Asesor Letrado del Estado, la posibilidad de acceder a toda la norma ti 

vidad que regula el caso a dictaminar. Finalmente logramos sistematisar la la-/ 

bor administrativa de la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados con 

lo que agilizamos la gestión propia de esa área del Poder Legislativo de la Pro 

vincia . 

El Sistema ha permitido, en consecuencia, poner 

al servicio de la gestión de gobierno el Archivo del Ordenamiento Jurídico del 

Estado - AREA DE RECUPERACION DE DOCUMENTOS - y agilizar el contralor del esta-



do de gestión del parlamento - AREA DE GESTION 

II. a)- AH£A DE GESTION; 

Conforme lo expuesto supra, esta parte del sis--

tema está abocada a controlar, en cualquier etapa en la que se encuentre, el de 

sarrollo de un Proyecto, ya sea de Ley, de Comunicación, de Resolución o de De-

claración. 

Conforme la reglamentación vigente en la U.C.D, 

todo Proyecto debe seguir los siguientes pasos: 1) Presentación en Mesa de En-r/ 

tradas por su autor; 2) Remisión a la Presidencia de la H.C.D a los efectos de 

ordenar su inclusión, o no, en el Orden del Día de la Sesión innediata siguien-

te que celebre la Cámara; 3) Inclusión en el Orden del día por Secretaría Legis 

lativa -tratcuniento en Sesión-; 3) Remisión del expediente a la Comisión Inter-

na que corresponda; 5) Una vez analizado por la Comisión, Remisión a Secretaria 

Legislativa para su posterior inclusión en el Orden del Día de la Sesión inme-/ 

diata siguiente que celebrará la H*C.D.; 6) De ser Aprobado el Proyecto, Inclu-

sión en la Base de Datos correspondiente; de no ser así reinicia el trámite en 

la Comisión Respectiva o se deriva al Archivo 

Cada uno de los pasos es registrado, mediante 

el operador del área de Informática o de la Secretaría Legislativa, conforme 

plano explicativo adjunto, permitiendo con ello obtener una información inmedia 

ta sobre su ubicación, tanto para el autor del proyecto, a un empleado, a un in 

teresado, al P. E. etc. etc.-



Es de destacar que» al Hsoü̂ nto é^ aii isíclwsióai; 

a la Base de Datos» el Proyecto acarrea con éi toda sw Histcrijag p^rraitiendo 

con ello para el intérprete una «aejor ubicuidad en el araáligiiíQ. 

• En ©ata etapa se incorpora, coaso elessento coad 

yuvantep la versión taquigráfica do las Seeionee en las qu© s© lo trató, ya sea 

para remitirlo a Comisión o en el raomento de su aprobación. La versión taquigrá 

fica es volcada a una Base Magnética, al moosento de su traducción, por el Cuer 

pó de Taquígrafos de la H.C.D.» con lo que el Proyecto aprobado cuenta con to-
/ 

dos los elementos necesarios que le permitan a quien pretenda estudiólo» Inter 
/ 

pretarlo o, caso de la Justicia, ponerlo en práctica, cujispiir acíabadsstente con 

su tarea.-

II. b)- AREA DE RECUPERACION DE DOCUMEWTOS: 

El producto está dirigido a qus usuario,, a 

través de varios canales de buaqueda» obtenga la información requerida, ia que 

estará archivada magnéticamente en dos Bases de Datos distinta©; 1) Toda la le-

gislación vigente; y 2) Todas las otrae normas sancionadaB por la H.C.D (Haso-

luciones. Declaraciones y Comunicaciones). Está prevista, para una segunda eta-

pBv la creación de un. tercer Banco de Datos en el que se volcarán los tastos 

ordenados (t.o.) de la legislación vigente.-

Los canales de busqueda« con los que el usuario 

accede al documento buscado son, entre otros: 



a- NCámero de la Norma; 

b- Fechas, (se incluyen las sanción, pronulgación, pub;iicaoi4a do presenta-

ción del proyecto, y las de las de ingreso Recinto)^ 

c- Autor del Proyecto; 

d--\^arácter de la Norma, (se contempla si es original, i^iCitatoria, o deroga 

toria); 

e- Titulo de la Norma, si lo tiene; 

f- Resumen del tema reglado; 

g- Otras normas que modificaron a la norma original; 

h- Por la persona que presidió la Sesión en la que fué eepciopadili 9» en pu caao 

por quien firmó el decreto de promulgación o puesta en vigencia; y 

i- Por palabras, o sus sinónimos, volcados al texto de la norna buscada.-

III- IMPLEMENTACION FUTURA: 

SX Sistema pretende ser introducido en un fUtu 

ro inmediato en el área Administrativa de la H*C»0., y de ̂ ^ factible en el 

Poder Ejecutivo en las áreas pertinentes. 

Fundamentalmente pretende adeciiarae el **Area de 

Gestión**, permitiendo con ellp una agilización total de la .Adpanlatración Pú^li 

ca Provincial. 

Esto demuestra la versatilidad del sistema, al 

que se adecuó al Poder Legislativo de la Provincia con un costo de sólo AMStra-

les Ochocientos mensuales.-



IV-. CONCLÜSíONi¿S: 

Nuestro Sistema Sanjuanino de Inforaática Parla 

•entaria» único en vigencia en el País» ha puesto en la vanguardia del tesa a 

la Provincia de San Juan.-

Ahora bien, sería injusto desconocer la partici 

pación que le cupo a la Legislatura de la Provincia del Chaco, a través de la 

Dirección de Información Parlamentaria y, en especial» de la Dra. Scarpino» 

quienes fueron los impulsores de el desarrollo del Sistema mediante su inquie-

tud de poner en funcionamiento otro Sistema en su Provincia, del que tomamos el 

impulso original.-

Desconocemos si continúa aplicándose, en virtud 

de que sólo contemplaba en forma muy rudimentaria la Recuperación de Documentos 

pero es justo reconocer que desde el Chaco se inició la implementación de un 

Sistema de Informática Jurídica específico para los Parlamentos, por lo que des 

de este nuestro humilde aporte, le rendimos su merecido homenaje.-/ 

Sólo pretendemos integrar al País en un Sistema 

común, que puede o no ser el nuestro, con lo que todos nos beneficiaremos. Es 

el Interior» una vez más, quien dió el primer paso. Esperamos que el Gobierno 

Nacional lo mejore y, atento a la cantidad de recursos con los que cuenta, le 

dé la importancia que merece.-

Sólo nos queda la preocupación, que planteamos 

en forma acabada, del hecho de que no existe en el País una norma que regule la 

actividad informática. Es necesario, o mejor dicho, imperioso dictar tal regla-



mentación con lo que ios alcances derivados de la utilización de esta nueva ne-

todologia, la inforinática, se previsionen confome a la realidad Jurídica nació 

nal.-

San Juan, Septiend^re de 1986.-

AGRADECEMOS A: 

- Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Jorge lUuil Ruis Aguilar. 

- Sr. Vicepresidente de la H.C.D. Dn. Benito 6. Sancassani.-

- Ministerio de Bconomía de la Provincia de San Juan.* 

- Centro de Sisteaatisacidn de Datos en San Juan.-



3 B £ 
gs 
ili v£y ra 35 1 



Í2 ti 

iisi ¿5 



CCNTRñTOS DE UTILIZACIC»! DE EQUIPOS Y PROGRAMAS 

Edgardo Jorge Dall'Aglio. Secretario de primera instancia en lo civil y ocmercial 
del Departanento Judicial La Plata. Auxiliar docente de investigaciái en el Ban-
co de Datos y en las Pfacticas de Procesal Civil y Comercial de la Facultad de 
Deredio de la liiiversidad Nacional de La Plata. 

El creciente avance o difusión del ordenador ocmo instrumento de apor-
te para el ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional y su con-
siguiente afianzamiento en misión operativa, cada vez más trascendente/ ha de-
terminadD un gran interés por profundizar el estudio de las relaciones contrac-
tuales que enlazan a quien vende o loca un ordaiador y los programas, y aquel 
que ha utilizarlos. 

Se trata de un acuerdo conjunto en virtud del cual, se ofreoe a un cli 
ente, mediante el pago de un aranoel, el suministro de equipo y de software, lo 
que implica el acceso a un servicio de oonpjtacién, a fin de procesar los datos 
de ese cliente. 

Estos contratos pueden celebrarse con fabricantes de equipos que pro-
vean él soft; o enpresas dedicadas al desarrollo del soft, o empresas consulto-
ras. Tainbién puede tratarse de una variable del sistema "llave en mano", es de-
cir: un ccnjunto integrado de equipo y programa listo para s ^ usado por el 
cliente. 

El ocntrato de utilización, podría calificarse en principio como de 
loca<tiái o venta. Sin enbargo, las particulares características del programa, 
hacen que parezca correcto decir que se trata de un contrato atípioo o mixto, 
y que es necesario distinguir las obligaciones y responsabilidades que incum-
be a los varios sujetos que a distinto título, han contribuido a poner en fun-
cicxiamiento el equipamiento informático. 



Las observaciones q̂ ae e fec tmretos en el ainbito de estas jomadas de 

estudi.0, contribuirán a la tarea de sistematizar y presentar los variados pro-

blemas que se presentan, sin pretender dar soluciones definitivas. 

Es indudable que en l a vento o la locación de equipos y programas, el 

p e r f i l de mayor interés está dado por l a característica propia del programa, que 

ya verí^nos en que sentido y con que alcanos viene a incidir sobre la calificación 

ésta r e l a c i m contractual, la que genéricamente y en una priinera aproximaciSn 

se denaninaría cano compraventa o locacion. 

En d e f i n i t i v a , a nuestro entender la sustancia del problema radica en 

determinar s i las peculiaridades del "bien programa", no cambian o determinan 

l a c a l i f i c a c i c n del contrato a que pertenece, 

A los efectos de s impl i f icar y aootar los términos del problema, de-

bemos preguntamos qae cosa es e l programa?. Seglín entendemos, tal pregunta de-

be responderse, resaltando en priiner término la característica de ser el resul 

tado de la obra del ingenio de un hcmbre, cbra efectuada para su utilizacifín 

por medio de un ordenador y que se presta a un control de funcionalidad. Otro 

aspecto destacable es e l referente a quién se oonoede el uso (no interesa a 

quá t í t u l o ) , en un caso concreto» Util ización que debe realizarse siguiendo 

determinadas instrucciones operativas. 

Ahora bieri, s i deseanos efectuar l a calificaciái del contrato de uti 

l ización de programa, es importante analizar las respectivas obligaciones de 

las partes. Este anál i s i s debe efectuarse sin dejarse influir por la ambigua 

terminología que pudieran adcptar las partes contratantes, o las referencias 

caitenidas eíi e l contrato, a clái:isulas de otros contratos o de otro contrato 

t i p o . Sobre todo s i de las cláusulas surgiera una contradicción con "la oo-

mun intención de las partes"-

En. t a l d i recc im metodológica, asumen particular relieve, las cláu-
sulas ocn.-i-actuales que rsg^jlan l a aprobación da los programas y la responsa-



bllidad a cargo de las partes. 
D e b e instnirentarse m lo suficientemente largo y que 

permita al cliente probar el soft en ocndicicnes operativas reales o siitdla-
res a las reales. Deberá tanbién definir el prooediitiiento de prueba y especifi-
car ocn qté datos se efectuará la prueba. 

Agotada la fase de verificaciái, a la que es facultad del cliente asistir 
y participar, la empresa ccmunicará al cliente que el producto ejecuta regularmen-
te las operaciones descriptas en las especificacicnes técnicas, utilizando a esos 
efectos tests predispuestos por la ertpresa/ en base a las indicacicnes del cliente 

Ahora bien, si no se pacta la aoeptaciái egresa por parte del cliente, 
nediante oertificado de ocnformidad, puede establecerse ma cláusula, segtii la 
cual transcurrido determinado período de tiettpo desde la oamunicaci6n, sin que se 
haya recibido ocntestaci&i por pai±e del cliente, los programas se ccxisiderarán a-
ceptados y cualquier ulterior prestacián de asistencia solicitada, podría ser 
facturada por la empresa a la tarifa en vigor, al moitiento de la prestaci6i. 

No debe perderse de vista que en la et^a de verificación del programa, 
no se pueden ê íJerixnentar la totalidad de las funciones prcpias dal mismo, ni 
Siquiera si el programa efectivamente alcanza a desarrollar todas las funciones 
dBciaradas por el proveedor o fabricante y reclamadas por el cliente. 

Eh la especie que estamos analizando, se debe prooeder a una evaluación 
equilibrada de los distintos intereses de las partes s los del proveedor, que 
quieren exenerarse de responsabilidad y los del cliente, que no puede asumir to-
dos los riesgos en la utilizacidi. El justo equilibrio debe darse, precisamente 
en el recCTiocimiento de que (salvo mala fe del fabricante que había conocido los 
vicios) , éste último no piaede quedar obligado ocn la garantía para siernpre; la 
posibilidad de prueba, ofrece al clioite la oportunidad de verificar el funciona-
miento del bien, aunque el cliente debe ser informado de las particularidades del 
progrma y de la potencialidad efe funciones que ocntiene, si bien no inmediata y 



totalmente verificables en la mera faz de pniéba, 
Atjn cuandb el programat nú puedá. toísiderarse de por sí Un bien sujetó ̂  

a obsoleoencia por uso, es indudable que puede sufrir modificaciones por obra 
del cliente, resultáidó difícil/ una evaluaciái de si esos' eventual éft vicios 
y defectos no sen in̂ yotables a su estructura arigiriaria> o bien cbeitisoen á • 
caHtJíos posteriores. 

También podrá la enpiesa proveedora, esmerarse de los danos que seai 
causados por el mal uso dé los programas, cbligáridbse por un periodo detemina 
do de tiarpo a partir dé la entrega de lós'programas, a la éliminacî h a sü 
caigo de vicios o errores. 

la garantía débe estar óündiciGhada al cbriecto funcionamiento 
denador y del soft del sistema, pero tarrbién al correcto uso del sistema por 
parte del cliente, a c^^ efecto será eficaz, sólo si los programas no sufren 
mcxiLficacidn o sen incorporados en todo o en parte a otros programas. 

El intérprete debe evaluar atentamente, si las cláusulas contenidas en 
los contratos predispuestos, por la empresa proveedora, se oonpadeoen coi la 
comün intenci6n de las partes y los principios generales que gc±)ieman la ma-
teria contractual. 

Ooncl\:Q̂ do, se debe poner de manifiesto, la necesidad en los contra-
tos de utilización de programas y equipos, de definir claramente las distintas 
obligaciones que pueden recaer, en caso de defectos o vicios de funcionamiento, 
a los distintos sujetos, que han contribuido a hacer utilizable y eficiente el 
sistema-

Algunos perfiles precedentemente expuestos, deben ser examinados con 
cuidado al establecer las cláusulas contractuales sobre todo si los programas 
han sido expresamente pedido o encargados y por tanto no oonstiti:̂ ^ un pro-
duct» ya estandarizado y oontruído en serie. 



Oano se advierte entonoas, en el caso del hartare no existen incxnvaiien-
tes, toda vez que el oontrato será siempre da voita (art. 1323 C.C.) o locaci^ 
de cxsa mueble (art. 1499 C.C.) 

Qi cambio, en el caso del software exclvyendD la posibilidad venta, 
nos fisioantranos ante un contrato atípioo mixto que presenta las características 
ds la locadán de cosa mueble, locacifin de servicios intelectuales, locación de 
cbra intelectual y mandato. 

Eh lo que hace a la propiedad del soft, ésta queda evidentemente en cabeza 
del proveedor, aün cuando se haya desarrollado m software a nedida, pues en este 
caso al cliente, no obstante el encargo, no le interesa la propiedad, sino el uso 
y por ello se puede estipular una Hoencia da uso, sea esta pennanente, tenporaris 
o perpetua, exclusiva o no. 





EL DESARRCfLIiO DE SQETWAKE A MEDim, LOCACION EE OBRA 
INTELBCTlMi. 

Dr. Edgardo Jorge Dall'Aglio- Secretario de primera instancia en lo civil y corer 
cial del Departamento Judicial La Plata. Auxiliar docente de investigaciái en el 
Banco de Datos y prácticas de proaedimiento civil y ccmercial de la Facultad de 
DBiBdio de la thiversidad Nacional de La Plata. 

Se ha dicho y ocn raz6n, que el software se ha c cnvertido en una mercade 
ría que se conercializa en distintas formas: Segíin su funciái y su grado de están 
darizacLái, el tipo de proveedor y el alcanoe de los derechos y cbligacicnes de 
las partes • (1) • 

Eh el presente trabajô  sólo nos ocuparemos del desarrollo del soft. , 
a medida, es decir, cuando el proveedor se ocrpronete al desarrollo de ui soft. 
a partir de oero, sin que exista adaptación de otro anterior, teniendo en cuenta 
que las especificaciones se deben desarrollar ocnjuitanente ocn el usuario y que 
una vez ocnipletadas y pulidas, el proveedor fijará el precio de acuerdo a la can 
tidad de horas de trabajo que el desarrollo requerido insunirá. 

A tenor de lo ê ûesto, dos cussticnes adquieren relevancia: la definici&i 
del cbjeto del ocntrato, o sea las apllcacicnes jurídicas sobre las cuales versa 
(art. 1167 C.C) y que estará definido a partir de la obligación principal mencio-
nada en el documento. 

Generalmente en los contratos infbrmátioos el objeto del contrato está 
mal definido, una muestra de ello se advierte en el hecho de que el usiiario di-
fícLOmente tenga acceso al código fuente. 

ai el caso que nos ocipa, <fesanollo de soft a medida, el cliente tiene 
el derecho de exigir al empresario la provisión del código fuente, toda vez que 
41 ha financiado el desarrollo y ccino veremos más adelante es el propietario del 
programa. 



La otra cueŝ ifln es la relativa a las especificaciones,que sen m 
oaijmto de docimentos que describen las funcicnes cutplidas por el soft, en el 
contexto de m sistena de proaesamiento de datos dado, y proporcionan las reglas 
básicas para poner a prudDa el rendimiento del soft. (2). éste aspecto es esen-
cial, hcd3ida cuenta que las ê )ecificaciones en el caso "svb examine", se desa-
rrollan en conjunto con el cliente» 

EL DESARROLLO DEL SCFTVC^, CONTRATO DE VENTA, OGNTRMTO DE EMPRESA 
Algunos a\±0(res han sostenido, que el programa pertenece a la ca-

tegoría de los contratos de eirpresa, debido a que se trata de la realización de 
un objeto futuro, a partir de uia base definida de cdirfii acuerdo. Tal descrip-
ción jurídica no es suficiente. 

La realizaciái de un programa, presenta dos grandes itcnentos o 
etapas, el estudio: que ocraprende el análisis funcional y el análisis orgánico 
y la realización: que ocraprende el procedimiento de programación y el prooedi-
miento de explotación. 

Si bien resiolta difícil sostener que la realización del software 
s6 i±)ica en el marco del contrato :de enpresa, ocnsiderando cano tal, toda ac-
tividad que realiza el enpresario ocn el propósito de alcanzar la finalidad de 
la enpresa, que es la fabricación, producx̂ ón y ocmercializacLÓn en serie de 
bienes y servicios; tarrbién resulta difícil pretender que se está ante un con-
trato de venta, habida cuenta que no existe traspaso de propiedad y que el ocn-
trato de venta, tiene por objeto generalmente bienes materiales o corporales. 

El Dr. Correa, ya citado, sostiene que en los contratos de desa-
rrollo de solftware a medida, es normal la modalidad de venta o cesión de de-
rechos, lo que inplica la transfeiencia de los derechos de propiedad que corres 
poiden al vendedor y segGn el cual el cliente se convierte en el propietario 
de los programas desarrollados. 

CONTRATOS DE LOC3VCION DE OBRA 
Ehtendemos, de acuerdD s¡- la instnmentación que, se le da en 



en nuestro iredip, al (^arrollo del softwarê  que presenta ina gran afinidad 
cjqn el contrato de Iqĉ cián de cbra, legislado en el C.Civil (art 1629 a 1647 
bis) . Este ocntrato definido por Sjpota (3) qano: "El ocntrato segdn el cual, 
uaa de las partes denoninada locador de cbra, se acnproroete a alcanzar,un re 
sultadD material o inmaterial, asintiendo el riesgo técnico o eoQnátu.co, sin su 
bordinaci&i jurídica y la otra parte, dencniinada locatario de la cbra, se obli 
ga a pagar el precio determinado o deteimináble en dinero". 

Obviamente, nos referimos a ma cbra intelectual y quien se obliga a 
suninistrarla, se carpromete a alcanzar el resultado inmaterial ocnsiguiente, 
sin que las circunstancias de que haya de ocncretarse en un objeto material, 
sea íbice para ello. 

Es conveniente destacar, que en el caso de desarrollo del software el 
proveecbr (locador), tendrá ma libertad relativa, o sea que la esfera de su 
autcnonía, en la elección de los medios y recursos para oonsegiiir la realizaciái 
se verá reducida teniendo en cuenta que el cbjeto se debe definir de oonún acuer 
60 con el usuario (locatario). 

El objeto del contrato de locacLán de cbra intelectual, oonstiti:̂  un 
"bien" inmaterial, en el sentido que esta palabra tiene en el caitpo jurídico. 

Hemos dicho en el punto anterior que es difícil pretender que se esté 
ente un ocntrato de venta, considerando que no existe traî aso de propiedad. 
Bi efecto, la cbligaciSn fundamental que recae sobre el proveedor-locador de 
cbra y que se concreta en un resultado que debe alcanzar, es ma obligaci&i de 
haoer, ésta faciendi neoessitas, ocnfigura la verda^ra característica de<l 
ocntrato de obra, la esencia jiarídica da éste ocntrato y es la que peimte en 
casos dudosos, distinguir él ocntrato de obra de la venta de una cosa una vez 
que se haga (4) 

Ehsena Ŝ xjta (5) que cuando la cbligaci&i de haoer se ocncreta en m 
fin, en una obra considerada cono resultado buscado, sienpre se tendrá una lo-



cación de Gbra y no ma venta¿ Coi esta directiva toda vaciiáci&i es iitposible 
y sienpre que se ccmprueba que interesa- a quien encarga la oosá fia obra inte-
lactual) su proceso interno de fábricaci6n o producción. < 

Repasando ripidanente, algunos de los caracteres dsl ocntrato de lo--
caciái de cbra intelectiial, reafirmamos la cpinián vertida: así, vemos que es 
bilateral o sinalagmático: surgen obligaciones recíprocas, el locador de obra 
intelectual (proveedor de software) se cbliga a alcanzar un resultado inmate-
rial y el locatario se obliga a pagar un precio deteiminado o deteiminábleCarts. 
1138 y 1629 del C.C.); es cneroso: ya que las ventajas que uno de los ocntratan 
tes cbtiene, lo scxi en razan de la prestaciái que el otro contratante le efeo-
tvará (art. 1139, Ira. parte C.C.); es no formal: las partes pueden recurrir a 
las formas y solemnidacfes que estimen oportmas (art. 974 C.C.); es oonmutati-
vo: las <±)ligaciones de las partes sai ciertas, o sea que no dependen de un a-
coiteciinieito (art. 2051 C.C.). 

Qi ocnclusián, más que en el área de los contratos de eirpresa o de -
venta, nos parece correcto colocar el contrato de desarrollo de software a me-
dida, en el área del contrato de locaciái de obra intelectual, o por lo menos 
calificarlo como un contrato atípioo, en el cual los elementos y caracteres de 
la locación de cbra predcrninan respecto de los de los contratos de venta o de 
eiupresa. 

De acuerdo a la descripción que henos efectuado de la relacLái jurí-
dica entre proveedor y cliente, se advierte que el dereciio de propiedad, perma 
neoe en cabeza del usuario-locatario, toda vez que éste financia el desarrollo 
del nuevo software. Esta figura contractual, al igual que cualquiera otra que 
iirplique la perdida del derecho de la propiedad del software, no resulta grata 
a los proveedores quienes se resisten, argunentando que de esa forma la indus-
tria del softvare carece de sentido, viéndose condenada a su desaparición en -
breve plazo. 



p<3C ese motivo es frecuente advertir quB se recOlzan ocntratos que 
ocntaipXan la prcpiedad GOijmta entre proveedor y usiaario; o ocntratos en los 
que el usuario tiene la propiedad exclusiva, pero otorgandD los derechos de oo-
in»ciallzac±6i al proveedor, o contratos en los que éste ültimo se adjudica la 
propiedad exclusiva, otorgando los derechos ds uso y oomsrcializaci€n al clien 
te, etc. 
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El oroí^reso consiste en convertir aquello que 

únicamente es car^az de hacer un f,̂ enio en al^^o 

que ?>uede hacer de manera rutinaria la gente 

común. 
Peter Erucker 

Dentro del amplísimo marco que supone el tema nroppiesto, "La utili^. 

zacion de la informática en apoyo del gobierno municinal",este tra^ 

baio tiende a difundir una experiencia concreta en el ámbito de la 

^^unicina lidad de la Ciudad de Buenos Aires quezal integrar el Sis-

tema Argentino de Informática Jurídica con sus dos archivos, el de 

lefrislacion niunicipal (Mt'NCA^) y el de seguimiento de proyectos nuj-

nicioalcs (PROY^íi:) resulta la única aplicación conocida de informá-

tica jurídica en el ámbito dé un municipio argentino. 

Cuando en Marzo de 19BI se inaugura el SAlJ,la MCBA contaba ya con 

el ordenamiento de sus normas de caracter general y permanente,vi-

gentes,y las nacionales relacionadas con las mismas,plasmado en su 

Digesto Municipal y con un sistema de información jurídico legis-

lativo documental acerca de la Administración Local,administrado 

por el Centro de Documentación Municipal si bien desarrollado r>or 

métodos tradicionales. 

A Dartir de esa realidad comenzó a plantearse la pesibilidad de la 

informatización progresiva de ese importante acervo informativo,he-

cho que coincide en el tiempo con un aumento de la demanda de esa 

inf ormación, no sólo nor narte de la r:)ro:>ia Administración sino tani-

bién r>or parte de los admini st rados , Est a demanda se originaba ,indu-

dablemente en el acceso a una información más segura,confiable,ac-



lualizad^ (al día) v eficiente que aoortí-ba el manejo de la conso-

lidación de normas contenida en el Di/';osto y el servicio orestado 

ñor el Centro. 

ps importante destacar que la secuencia de hechos descripta orece-

d e n t e m e n t e ,constituyó i.na base inme.lorab 1 e oara encarar la tarea 
oreinformática. 

Decimos esto ,jorque es conveniente r̂ oríer de rnanifiesto que ue tal 

manera^ el aborte de la iní or^natica se potencia v se nuede alcanzar 

así un í^rado ov>tinio del desarrollo de los sistemas de información 

turídi ca .He nos visto,':>or el contrario que las más de las veces se 

carece de una seria base de sustentación r)re\ia , corno la que consti-

tuye jn adecuado ordenamiento de la 1 ê íi slacion a tratarse tV se es-

fera qi"^ la herramienta informática solucione el -iroolenra . 

La dcsilusiófi que^ sofcrevi ene es doble -iuesto que las carencias nre-

sentes en la información .iurítíica no debidn^iente trat ada , le jo s de 

ser resueltas f̂ia/í i ca'íien t e , son -rás rá >ida y crudamente exouestas oor 

la utilización del recurso informático. 

OPCIONES,^ 

!. na vez Bdo'">tada la decisión de informatizar r)ro¿?resi vamerjt e el fon-

do docuTuentel se oresentaban dos alternativas posibles» o un desa-

rrollo autónomo o la inte^rración de la mCuA al SAlJ.Se ootó oor el 

in^rreso al SíMJ. 

Hsta decisión estuvo fundamentada en distintas razones a sacer: 

a ) La Vunici-calidad había desarrollado procesos de iní orrnat i zación 

a través de su Centro de CÓrroiitos en otras áreas (nercención de ¿rra-

vá»renes , personal , liquidad ón de haber es , et c . ) pero carecía de un 

desarrollo a-ro'>iado en el oroce sarni ent o de la r>alaL:ra y su recu-



neracion oor texto completo,básico »ara el manejo de la documenta^ 

cion jurídica. 

b) En cambio el vSAlJ • a través del convenio firmado por el Estado 

Nacional con el IBÍ (Oficina Intergubernamental para la Informáti-

ca) , había sido beneficiado con la transferencia de tecnología que 

significa la disponibilidad del software denominado Italgiure Find 

utilizado en la Corte de Casación Italiana«£ste sistema fue espe* 

cialmente creado oara la consulta y recuperación de documentos Ju-

rídicos , ut ili zando como claves de recuperación principalmente, 

las palabras que figuran en sus textos y orientado hacia una comu-

nidad de usuarios que no necesita conocer de computación o siste-

mas para utilizarlo. 

c) La Municipalidad conocía que el Estado había seleccionado dicho 

software después de un cuidadoso estudio de los diferentes siste-

mas existentes por su ductilidad para la adaptación del mismo a r.u 

nuestro sistema de Derecho y también su ¿'ptimo funcionamiento en la 

Corte de Casación Italiana, 

d) En la evaluación de los costos y del tiempo que para la MCBA hu6 

biera si¿^nificado un desarrollo pronio,quedo claro que se habría ne-

cesitado:!) irr^^ortante equipamiento adicional al ya existente en el 

Centro de Computos Municipal; 2)adquisicion de otro software) 3)de-

sarrollo de uno específico con todo lo que ello significaría en 

cuanto a la disponibilidad de recursos humanos idóneos para esta 

tarea y el tiempo que ello demandaría paru el mejor de los casos do 

obtener éxito en la tarea. 

e/^í?uVdamentalmente el criterio que privo fue el del aprovechamien* 

to racional de los bienes del Estado.En efecto» al Estado Nacional 



i n v e r t i d o i!nr>órtant és recursos en el montaje de un Centro df-

Coinnutos destinado ex clu si vamen t e al manejo de la información jurí-

d i c a » "¿global, iniciálm Centro tenía terminales di soonibleí., 

nosef^ c^píicidad de memoria y sus objetivos y finalidades en cuíJn-

to al servicio a Lrindar eran coincidentes con los de la MCtíii. 

5in lufí^r a dudas ante estos hechos se imponía sumar esfuerzos y 

no producir su dispersión. 

f ) ̂ConíO hemos- Vi stü hasta aquí ,han quedado expuestas las razones 

que jusFti'f-iCí̂ ron la inserción de la v?unicioalidad en el SAi.» en dt̂ -

t rii?i©ri'tó de la oocion de. un desarrollo au tondino . 

S i n - e m b a r > j o concluir terminantemente ésto sería inexacto ya qué , 

lá idea de desarrollos autonomos futuros, tue ex ;>r esa-nen t e resguar-

dada en los términos del convenio suscri oto,ouesto que una de sus 

clausulas oreve que la :runicirealidad oodr¿í ¿generar otros archivos 

e inte^pr arlos al sis teína. 

Cabo destacar que el análisis de la oocion se olanteo r>orqje la Mu-

nici'>alidad no adooto el laf^el de un sinfile y solo futuro usuario 

dse lâ  iriforínacion r:5roducida T>or el Si stema (leye s ,doctrina , juri s-

oTudenaia, e;tc, ) íSi no que ->asaba a- adontar el doble ^^aoel de usuar i o 

y. í>rodu-ctor anortante de su normativa en él. 

Por^ ella;,'ün último interroí:jante que hubo de responderse fue el de 

si 61 Sistema Argentino le interesaba contar con tal a tjor t e . Ef oc t i 

vamente, en ese. momento -el Slsterna evaluó como conveniente la incor-

noracion de la; normativa contenida en el Di¿;esto "unicioal de la 

Ciudad de ¡íuenos Aires y es sobre la base de ese interés cornun cjuo 

s e f i r m6> ̂e 1 o o n v e n i o e f i N o v i em br e de 19^1, 

LAli-OR PRElXFORiMATICA , 



Las tareas asumidas riór oarte de la MunicÍTialidíídí Ciudad de 

Buenos Aires,en virtud del convenio suscrinto con él Estado fueron 

básicamente las sifi^uientes} ajorenaracion del -naterial que debía 

nenioriíarse'b) la ¿;raboverificacion de este material con recursos 

oronios;c) la actaolizacion rjermAnente de sü o sus archivos. 

En cuanto se refiere al ounto a) la tarea consistio no solo en qt̂ e 

nersonttl exiresarnente afectado a estos fines recibiera c&pacitaeion 

que al efecto brindo nersonal del SAIJ, sino que dadas las caracte* 

rísticas eSDfcciales de la legislación muntcióal,¿se personal anali« 

zara los elementos conunes a ambas le^rislaciones y redefiniera a« 

quellps que no lo eran,La circunstancia de que el personal afecta* 

do hubiera sido el mismo que realizo el Difíesto Municipal oermitio 

la constitución Junto con oersonal del Gentro de Con:)utos del SAl^? 

de un buen equioo interdiscialiñarlo,que redundo en beneficio del 

cumoliniento más acabado de los objetivos Derse.vjuidos» 

Excedería el objeto de este trabajo el análisis técnico de las ta-

reas de segmentación y codiíícacion de los textos lef;ales• Pero oa-

rece prudente al menos destacar que nos estaños refiriendo a la for-

ma en que estos deben ser tratados y traíjajados.oara que ord-en^*-

dor ?Mieda oosteriórmento identificarlos y nosibiTte su recuperación 

Dor pantalla,no solo con su texto comoleto y en len/iuaje natural, 

sino con toda la información juríci i ca elaborada, oreviapiente de los 

datos no contenidos en estos textos. 

Como se desprende del si!nr)le eniniciodo del punto b) la Municipali-

dad r>or Ínter nedio de su Centro de Cpmnutos absorbio la i^jraboveri-. 

cacion inicial de todo el contenido del archivo de lej'islacion miu-

nicinal.La actualizaciori de este archivo que es el tê Tta del rtunto 



c) se efectuó y se efectúa a través de terminales operadas directa^ 

mente oor oersonal del Centro de Docuinentacion Municipal especial-

mente entrenado para ello. 

La afectación de recursos humanos,para una tarea de esta naturale-

za merece una consideración especial,particularmente en experien -

cias piloto conio la que estamos describiendo. Décimos esto oorque 

oor ejemolo,oersonal utilizado en las diferentes etapas de ejecu -

cion del convenio, fue cambiando por problemas de coyuntura simila-

res en toda la Administración.Esta circunstancia implico ingentes 

esfuerzos para mantener un ritmo en el desenvolvimiento del progra-

ma que no afectara la calidad del trabajo realizado.Resulto suma-

mente difícil mantener la equidad respecto del personal que,además 

de realizar su labor debía dedicarse a capacitar a nuevo personal 

que ingresaba,cuando no a reemplazarlo directamente,asumiendo así 

mayores trabajos y resoonsabilidades. 

Por estos motivos nos parece imoortante la evaluación previa a la 

afectación de los recursos humanos a disponer,para una empresa de 

esta envergadura,de modo de constituir un grupo de trabajo estable 

y Dor un tiempo predeterminado. 

ARCKIVO Mi:NCAP,-. 

Este archivo como hemos dicho a lo largo de estas páginas,conti ene 

la legislación municipal de caracter general y permanente,vigente, 

y la nacional relacionada con la misma,contenida en el Digesto de 

la Municipalidad de la Ciudad de EJuenos Aires. Contiene apro:?: imada-

mente documentos(al igual que en el archivo de leyes naciona-

les,la unidad documento de recuperación es el equivalente a un ar-

tículo o narte de una norma) con exclusión de los Codigos de la E-



di ficación ,el de Planearriiento l rbano y el Alimentario Ar^^entinb . 

H1 -^rimero y el último por cuestiones técnicas del equioarniento > ? a 

que ébteiu.: disr:>one de los elernentos necesarios corno oara renroduc-

ción de fórmulas y éi'áficos en nantalla.El análisis de la cantidad 

de documentos que serían no meaiori zables, en comparación con la -jar-

te de textos que sí se podían rrieinorî ar dio ñor resultado la deci-

sión de no incorporar estos códi gos al arc!iivo comrDirtari zado. 

Hn cuanto el segundo de los CÓdii^os mencionados»se ha comenzado un 

trabajo de traducción de los principales cuadros en íornia discursi-

vajde modo de permitir una recuperación de tipo casi coloquial,El 

resto del contenido del mismo,en tanto mantiene una estructura no 

difícil de asimilarla al resto de la normati va,está en oreparación 

para su ^raboverificación. 

Por tratarse de una consolidación normativa de se^amdo ¿;rado,los , 

textos contenidos en el Digesto Municipal aparecen en pantalla con 

sus textos vif^entes y las referencias expresas Lâ -̂ o la forma de con-

forme textos,La incorporación a memorizar de un Codito, corno el de 

fiabilitaciones y Verificaciones que forma parte de la obra,que des-

de el punto de vista de su técnica le^^islativa adoota característi-

cas formales distintas a las de una ley '>or e.lemolo , signi f icó re-

'ilanta^r toda la tarea de se¿rmen ta ción y codificación para que el 

ordenador reconociera como unidades de búsqueda similares a los ar-

tículos de una ley ̂ documentos expresados con números y 'juntos, (ca-

pítulo i^.lj, articulo i,'.l'j.l, ̂ .13.2, etc.). 

La información que en el archivo de leyes nacionales se obtiene a 

través de canales íormateados que recentan referencias normativas 

i V i 1 1 ada s , no son canales de búsqueda en el archivo de legisla-



ciónmunicinal.Esta información se brinda ya elaborad» al usuario, 

contenida bajo la denominación de información activa y pasiva,en 

las noticias accesorias. 

Las tareas nreinformáticas requirieron cambios importantes para a-

daptar algunas peculiaridades propias de la legislación municipal, 

al programa ya definido por el SAlJ para el tratamiento del dato 

jurídico.Se analizaron los canales de busqueda que poseía el archi-

vo de leyes nacionales,desechando aquellos no válidos nara recupe-

rar la información legislativa municipal y se definieron otros más 

acordes con esta normativa.Tampoco se usó el Thesaurus conceptual 

adaptado y traducido al español por el SAlJ,sino que contando con 

un esquema clasificador propio de la obra arriba referida,se optó 

Dor este ultimo. 

ARCHIVO PROY>!U.-

Este archivo,reservado en gran medida al uso de la prcoia AdminiSr 

tración Municipal,consiste en el seguimiento de los proyectos pre-

sentados en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Bue-

nos Aires. 

Contiene los proyectos del actual período constitucional,constan-

do de 8.500 documentos.Aquí la unidad de documento es el proyecto 

con todos sus datos,el que es recuperado a partir del conocirrien-

to de cualquiera de estos. 

(1) Para la descripción en detalle de este archivo ver*"La infor-
mática en el Parlamento" de Miguel Di Pasquo,Ramón G.Brenna y No-
ra K.de Chaponick,en Anales del lY Congreso Nacional de Informáti-
ca y Teleinformática de Usuaria »R6,Tomo 1,trabajo XXIX.-\ 



Este archivo expresa toda la "vida" del proyecto.Desde su presen-

tación en la Secretaría Legislativa del Cuerpo hasta su archivo, 

oasando por las etapas de sanciSn,veto,insistencia,comisiones que 

lo trataron,autor o au tores, I.loqu e político al que pertenecen los 

.nisnos,número de expediente que formí el proyecto, tipo y número 

de disoosicián sancionada v fecha de esta sanciÚn,versi5n taqui^ 

gráfigráfica donde fi.rura el debato, terna, y un resumen del proyec-

to. 

Tiene la nar t icularidad que adeuiás de ser un archivo de informáti-

ca documental,es también,un excelente archivo de infornática de 

^esti¿n.La co.iibinación,a través de los operadores lávicos del or-

denado;-,de los distintos canales de búsqueda .revistos oara recu-

perar cualquiera de los datos señalados en el párrafo anterior, 

proDorciona todo tipo de estadísticas. 

Se encuentra total.nente actualizado y su uso cotidiano en el Hono-

rable Conce.10 Deliberante permite afirmar que se ha avanzado en la 

automatización de un or-;ano deliberativo municipal. 

DFSAJ^Q^O^mXqnq DEL _PROV.KCTO . -

raemos decriv^to hasta aquí, el estado actual del proyecto de infor-

mática jurídica Municipal desarrollado en el Municipio de la Capi-

tal Federal. 

cabría preguntarse cuales son las posibilidades mediatas e inmedif.. 

tas de su desarrollo futuro. 

Para ello deberíamos diferenciar dos ámbitos, l)el ámbito interno 

de la Administración Municipal, y 2) la acción del Municipio ha. 

cia la Comunidad. / 

1.- En el F^rinero creemos q.: e, superada la etapa de afianzamiento 



tiP los archivos desarrollados debería encararse una etapa de ex-

narislon del servicio, a través de la colocación orof^^resi va de ter-

(Tiinales en las distintas Unidades de Orfjani zación. La finalidad se-

ría la de que éstas accedan ra >idaT7iente a la inforr:iacion actuali-

zada que los archivos brindan, reernola zando al mi ssno tiemno y en 

forna oaulí»tina el uso de la coleccion tradicional, la que se dis-

tribuiría a lo's niveles que no accedieran en una orimera etaí->a,al 

uso de las terminales,tendiéndose a su reemolazo total en un futu-

ro mediato. 

Esta e:ti->ansión r->uede encararse con un mayor o ftienor grado de cen-

trali zacion. 

En efecto, como la :'iunicinalidad cuenta con un Centro de Comoutos 

una ori Tjera opción consistiría en conectar dicho Centro al SAlJ y 

tíosteriormente col^^r las distintas terminales ubicadas en las le-

nidades de Organización al Centro,que funcionaría como distribui-

dor centralizado de la información manteniendo 6l Centro de Docu-

mentación Municioal sus funciones de í^eneración y actualización 

de los archivos. 

Una segunda onción nodría ser la de transformar al Centro de Docu-

mentación Municipal en un distribuidor especializado,equipándolo 

r>ara constituirse en cabecera del sistema, y haciendo que las Uni-

dades de Or¿ranización se conecten con él . De esta manera el Centro 

generaría los archivos y además administraría el servicio. 

La tercera posibilidad estaría basada en la conexión de cada Uni-

dad de Organización directamente con el SAIJ por líneas punto a 

ounto o por intermedio de la Red Arpac. 

Nos inclinamos por pro\^oner cualquiera de las dos r>rirneras hloó-



tesis núes arnbas resoonden de una manera adecuada a la satisfac-

ción de las necesidades de información con una mejor utilización 

de los recursos disponibles. 

Al mismo ti emno, cualquiera de ellas exr^resa más acabadamente la 

eolítica que en este momento se ha trazado el »Junicipio en mate-

ria de informática,tendiente a una utilización T>lanificada de los 

recursos,al orovecharniento de las capacidades ociosas y a la racie-

nalización de instalaciones si stemas, qu e dio origen al Sistema 

de Informática r^unicipal (Si??) creado por Decreto Municipal 

2.- En lo que fconcierne a la acción desplegada por el Municipio 

hacia la Comunidad,entendemos que debería potenciarse la labor rea-

lizada por el Centro de Documentación Municipal descentralizándose 

el servicio de información al vecino,ubicando para ello terminales 

operadas ñor personal idoneo entrenado y cai^acitado en él, en cada 

una de las sedes de los Consejos Vecinales de la Capital. 

Se lograría un efecto doble:Por un lado mejoraría la calidad de 

la información aportada a los integrantes de estos entes,lo que 

redundaría con se^^uridad en su mejor f uncionami en to; y por otro , 

acercaría los importantes fondos documentales a la disposición y 

uso de los vecinos. 

COxVCLUSlOK 

Lo que hemos tratado de demostrar con este trabajo es la posibili-
dad cierta de la infornatización jurídica de la Institución Muni-
cipal,y de un caso concreto de la informática al servicio del (lo-



tierno del Municinio. 
Kn tal s e n t i d o la e x p e r i e n c i a r e a l i z a d a en la M u n i c i r e a l i d a d d e la 

C i u d a d de i^uenos >Vires ouede jüz¿^arse r)o si t i va , si¿;ni f i cando un nr i-

mer oaso en el c a m i n o de la utilización de estas nuevas técnicas 

al servicio de la t r a n s f o r m a c i ó n de los diferentes niveles del íís-

tadof^^ero al misrno tiernoo un naso de gran anv^litvid y de efectos 

fnultiolicadores. 
eíúharso 

dicha e.Tneriencia puede no ser totalmente ai^licable a la so-

lución de las necesidades de información de cualquier otro, Munici-

pio . 

Filo defenderá de una evaluación de los factores que hemos descrii-

to como coadyuvantes al oroceso de informa tizacion en cada caso . 

narticular y de la oolítica disenada en la actualidad por el SAIJ 

resoecto a la incorooración de normativa de nivel rmnicirjal a su 

banco do datos. 

Decía Orte¿5a y Gassett^Iíl deber del hombre no es D0seer,sea COÜÍO 

sea , soluciones , sino a cent ar , seari corno sean los nro bl eüia s . V estos 

son siemnre los actuales,son el destino de cada generación".(2 ) 

Entendemos que el desafío consistirá oara los Municipios el asu-

mir corno problesp.a la necesidad de su informati zacion y proveer en 

un futuro cercano las acciones tendientes para lo/jrarla. 

(2) Paoeles TI 1,5^2.-





TEMA 15. 
DELITOS INFORMATICOS 

EL DELITO INFORMATICO 

JIJAN DIEGO CASTRO FERNANDEZ 
COSTA RICA * 

El impacto de la computación se puede observar en todos los 
niveles sociales. En lo jurídico es de tal magnitud, que podemos 
decir que con la in^^ormatización del derecho, estamos en la época 
de la visión jurídica en tercera dimensión. Las enormes masas de 
in-formación Jurídica se hacen manejables con una facilidad 
increíble, y en la medida en que los "thesaurus" jurídicos se 
perfeccionen, el acceso a la información legal ser¿í cada vez m&s 
fácil. 
Todas -4-as diciplinas jurídicas están afectadas por la 
informáitica, y la penal no es la excepción, todo lo contrario, 
podemos afirmar que es quizci la rama jurídica, en la que la 
computación juega un papel muy interesante y particular. 
Partimos de que "La Computadora", como herramienta, constituye la 
generalidad de las veces el instrumento del que eventual mente se 
puede servir el delincuente para realizar su acción ilegitima, 
pero sin embarga en cierta medida, con el propio avance de la 
informática se hará necesario regular con mayor precisión los 
tipos penales, de modo que las conductas queden más claramente de 
lineadas. Por supuesto que en nuestro derecho penal positivo no 
existe aCin, figura penal alguna que se refiera directamente al 
mundo de la informática. Ésta situación hace que no exista 
definición jurídica alguna, en nuestra sistemática penal, sobre 
delito informático. 

Se habla de "delitos cometidos con computadoras", "delitos 
cibernéticos", pero nos inclinamos por el término "delitos 
informárticos" , entendido en el mismo sentido que en la 
literatura norteameri cana tiene "computer crimer", lo que lleva a 
conceptual i zarlo en dos sentidos: 

Restringidos Aquel hecho en el que -independientemente del 
perjuicio que ^pti^d^ causarse a otros bienes juridicamente 
tutelados y que eventual mente puedan concurrir en forma real o 
ideal - se atacan elementos puramente informáticos- Tales serian 
los casos del uso indebida del software, apropiación indebida de 
datos, interferencias en sistemas de datos ajenos, etc." 

Ampli o:"Acción tipica, antijurídica y culpable para cuya 



consomación se utiliza • se a-fecta a una computadora 
accesorios" (5) 

ELEMENTOS DEL DELITO I^4F0RMATIC0 

Elemento Objetivos 

Dado por la acción que la ley tlpi-fica como delito. En el 
"homicidio" (articulo 111 del C&digo Penal) "quien haya dado 
muerte a una persona", en el hurto "el que se apoderare 
ilegítimamente de una cosa mueble,total o parcialmente ajena" 
(articulo 208 del Código Penal)^ en los daños "el que destruyere, 
inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañarse una 
cosa total o parcialmente ajena (articulo 228). 

Decimos junto con las juristas argentinas Lili i y Massas "En los 
delitos informáticos. la acción no resulta tan clara, dada la 
diversidad de bienes jurídicos, tutelados, como de -formas de 
perpetrar el delito. Asi en algunos casos la acción tiende a 
a-fectar elementos componentes de la computadora - tanto el 
hardware como el so-ftware - mientras que en otros casos la 
computación solo es utilizada como medio o instrumento para 
cometer el delito. Por £il ti mo, puede suceder que sin a-fectar el 
hardware o el software tíe una computadora, ni utilizar la 
computadora para la perpetración de un hecho ilícito autónomo, el 
ilícito consista en el uso o utilización indebida de una 
computadora sin la correspondí ente autorización. 

Dentro de estos tres grandes grupas estaría encuadrado el 
elemento objetivo del delito informático - es decir la acción -
debiendo el legislador tipificar a través de figuras lo máis 
eJ:íactas posibles tales acciones-

E1emento subjetivos 

De acuerdo con el articulo treinta de nuestro Código Penal: 
"Nadie puede ser sancionado por un hecho eiípresamente tipificado 
en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o 
preterintensión." 

Si partimos de que actualmente y de conformidad con el derecho 
penal positivo, tendrán relevancia jurídica en nuestro sistema 
jurídico - penal únicamente los "delitos informáti eos" que se 
adecúen a los tipos de nuestro ordenamiento, ya que no eKiste, en 
sentido restringido delitos informáticos propiamente dichos, 
veremos entonces como podremos estar frente a hechos delictivos , 
cometidos con,por o en contra de una computadora y sus partes, 
que para ser delitos deberán necesariamente cuadrar en alguna 
figura penal, como "daños" , "hurto","estafa", etc. Nos parece 
que tales conductas, dentro de este concepto de delitos 



in-f orméti eos - podrán ser atribuidas a sus participes tanto 
titulo de dolo, como de culpa. 

SUJETOS DEL DELITO INFORMATICO 

SUJETO ACTIVO: 

El "Delincuente i n-f ormáti co" serl^ la persona que realiza la 
conducta descrita en el tipo penal. 
Criminol6aicamente hablando, estamos en presencia sin lugar a 
dudas de un clarísimo "delito de cuello blanco" , en donde los 
autores no solo reúnen condiciones técnicas o profesionales muy 
singulares, sino que han logrado un cierto dominio de su "o-ficio" 
que les permite ejecutar el delito. 

"En este tipo de delitos el obrar delictivo está precedido por la 
atenta observación del accionar de quien será su victima o su 
herramienta: la computadora. 

Tales sujetos se redutan en sectores instruidos, con acceso a 
determinadas oportunidades y conocimientos imprescindibles que 
les permiten incrementar su riqueza mediante el uso de modernas 
técnicas a las que tienen acceso por su ocupación o 
disponibilidad de medios." (6) 

RELACION SUJETO ACTIVO/FUNCION O EMPLEO 

Los técnicos y profesionales vinculados a l a computación, que se 
han visto involucrados en hechas delictivos, segCin Lili i y Massa, 
son: 

OPERADORES: 

Pueden modificar, agregar, eliminar o sustituir información y/o 
programas, copiar archivos para venderlos a competi dores. Pueden 
estar envueltos en colusión. 

PROGRAMADORES: 

Pueden violar o inutilizar controles protectores del programa y/o 
sistema; dar información a terceros ajenos a la empresa, atacar 
el sistema operativo,sabotear programas, modificar archivos, 
acceder a información confidencial. 

ANALISTAS DE SISTEMAS: 

Son comunmente los Cínicos que conocen la operación de un sistema 
completo, pueden estar en colusión con el usuario, programador 
y/u operador. 

ANALISTA DE COMUNICACIONES: 



Es la persona que di sería la seguridad del si stema de 
comunicaciones por lo que conoce los métodos para violar la 
seguridad con -fines de -fraude. 
SUPERVISORES: 

Tienen conocimiento global de las operaciones y debilidades del 
sistema de seguridad, pueden manipular los archivos de datos y 
los ingresos y salidas del sistema. Tienen la posibilidad de 
modificar, agregar o eliminar in-formación, 

PERSONAL TECNICO Y DE SERVICIO: 

Generalmente tienen libre acceso al Centro de Cómputo, poseen 
mayores conocimientos de los sistemas operativos y de base de 
datos, asi como de sus debilidades. 

FUNCIONARIOS SUPERIORES: 

Tienen conocimiento general de los proyectos por lo que implican 
una amenaza potencial. Pueden estar en colusión con analistas, 
programadores , usuarios y/o operadores. 

AUDITORES: 

Conocen las debilidades del sistema toda vez que implementan las 
medidas de seguridad, instalando controles preventivos u otros 
que a posterior! permitan detectar el fraude antes que la persona 
involucrada pueda escaparse. Pueden actuar en colusión con otro 
personal. 

BIBLIOTECARIOS DE PROGRAMACION: 

Como son los responsables del mantenimiento de la documentación 
de sistemas, pueden vender la documentación a competidores u 
otros compradores-

BIBLIOTECARIOS DE OPERACIONES: 

Constituyen una amenaza de alto riesgo, toda vez que pueden 
destruir información mediante la utilización de imanes o 
identificando como "scratch" (destruir) cintas correspondientes a 
archivos maestros? copiar información para vender, cambiar 
etiquetas eiíternas. 

PERSONAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA: 

cestos de papeles a 
afiar documentos dejados 

Pueden vender el contenido de los 
competidores u otros compradores, fotogH 
sobre los escritorios, sustraer información y/o listados del 
Centro de Cómputo, sabotear el sistema con explosivos, 

USUARIOS: 



Tenen posibilidad de hacerse pasar por otros usuarios, 
omitir o agregar información con propósitos 

f r a u d u l e n t o s ; vender información a competidores, y e-fectuar un 
uso no autorizado:" (7) 

SUJETO PASIVO: 
Las victimas de l o s "delicuentes informáti eos" han sido 
fundamentalmente los Bancos, compañías financieras, aseguradoras, 
instituciones estatales de servicios públicos, universidades, 
colegios, grandes empresas-

BIENES JURIDICOS TUTELADOS 

"Partiendo de la base que nuestro legislador no ha previsto en 
absoluto delitos consumados contra medios o con el concurso de 
medios informáticos, resulta claro que el "delito informático" no 
existe en nuestro derecho penal positivo, para el cual hasta el 
presente la computadora es tan irrelevante como un lápiz o una 
máquina de escribir". (8) 

En Costa Rica, los delitos que se cometan por medios informáticos 
o en contra ellos para ser típicos tiene que adecuarse a alguna 
de las figuras de nuestro derecho penal positivo, por lo que 
podemos sostener que prácticamente las computadoras pueden ser 
instrumento con el que sean cometidos los más importantes delitos 
de nuestro catálogo penal: 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

La medicina moderna cuenta con las computadoras entre sus más 
importantes instrumentos de diagnóstico clínico, por lo que es 
posible que a nivel ds "mal praisis" el uso indebido de la 
computadora represente responsabilidad para el médico, por dolo o 
por culpa, teniendo frente a nosotros desde un homicidio simple, 
un homicidio culposo, unas lesiones o hasta lesiones culposas. 

DELITOS CONTRA EL HONOR. 

Con respecto a la dignidad, decoro, honra, re-putación al 
incluirse información falsa de carácter injurioso en un archivo 
electrónico, que al darse a conocer cause un perjuicio al honor, 
o bien que en registros electrónicos se conserve información 
falsa "que ofenda la memoria de una persona muerta con 
expresiones injuriosas o difamatorias". 

Asimismo podría suceder con informaciones falsas contenidas o 
suministradas por medios electrónicos sobre "hechos falsos 



concernientes a una persona jurídica o a sus personas por razón 
del e i e r c i c i o ele sus cargos que puedan dañar gravemente la 
con-flanza del pütDlaco o el crédito de que gozan". En otros 
países e;ii3ten empresas de gran prestigio que venden información 
sobre corporaciones a nivel- legal, administrativo y financiero, 
-fundamentalmente para efectos comerciales. 

DELITOS CONTRA LA INITIMIDAD, 

Con el desarrollo de los sistemas tel eméit i eos, tales como 
transmisión de datos en paquetes y el correo electrónico, 
podríamos encontrarnos frente a delitos de violación de 
correspondencia (articulo 196,C. Penal) y sustracción, desvio o 
supresión de correspondencia (articula 197.Código Penal), 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. 

Cuando pensamos en el "hardware", el problema del hurto o del 
robo del equipo, es muy simple. Inclusive si pensamos en el 
hurto de uso, en tiempo de mciquina. Pero con respeto al 
"software", la situación es más compleja, precisamente por la 
intagibi11 dad de los programas, porque pueden ser "copiados", sin 
ni siquiera estar en el centro de cómputo, podría ser hasta desde 
otro país, através de los modernas medios telemáticos dé.hoy dia.' 
Estaríamos en presencia de un hurto (simple), o frente a los 
delitos relativos a los derechos de autor, o de la propiedad 
industrial,tema que merece nuestra consideración especial. 

La situación llama la atención si nos referimos a las 
defraudaciones. Hasta que punto podemos considerar como 
"artificios o engaños", los medios electrónicos desarrol1ados por. 
el delincuente informática para entrar al "sistema" y lograr que 
se acrediten a su cuenta fuertes sumas de dinero, o se le 
adjudiquen cualquier clase de bienes. 
En nuestro país tenemos una setenei a de un Tribunal Superior 
Penal de San José, en que fueron condenados dos pperadpres . del 
Centro de Cómputo del E-ianco Crfedito Agrícola de Cartago, que 
mediante un sistema de "crédito revolutivo" cargaban sus cuentas 
corrientes de fondos ficticios, pero el asunto se resolvió desde 
el punto de vista de la falsedad, porque los imputados alteraban 
los comprobantes escritos de otras cuentas corrientes. 

En los Estados Unidos, se conoce un caso -famoso de fraude 
financiero mediante computadora- Es el caso RXFKIN. La victima 
fue un Banco de los Angeles, California, que diariamente realiza 
transferencias electrónicas de fondos a nivel internacional y por 
montos que oscilan entre los dos y cuatro billones de dólares-
E1 delito fue calificado como "Transferencia electrónica de 
fondos ilegales". Stanley hark Rifkin, de treinta y dos anos, 
contratado por el banco para que estableciera un sistema de "back 
up" (respaldo) relativo a las transferencias electrónicas de 



fondos. Dada la -falta de i nstrucc i ones detalladas,, Rlfkin 
practicó un reíevamienta integral para obtener la certeza de que 
el sistema de back up contemplara y reuniera todos los elementos 
n é c e s ^ f ' i y además detectó -fallas en el sisteíria en vigencia que 
le posibilitarían eventualmente practicar una transferencia dé 
•fondos ilegal. La idea de Ri-f-kin era adquirir diamantes en 
Europa,por lo que el 25- de octubre de 1978 ingresó a l a sala de 
t r a n s - f erenci as utilizando su i denti-f i caci ón personal., la que 
mantenía en su poder ^ a pesar de haber -finalizado su contrato. 
Saludó a los operadores y les dijo que concurría para verificar 
el funcionamiento del sistema, permaneció un tiempo en el lugar 
y con-firmó que el sistema era el mismo que le había relevado. 
Además de las claves previstas^ para la instrumentación -final de 
la trans-f erenci a., un -funcionario debidamente •facultado 
proporcionaba la autorización final, empleando un código 
especial. Ri-fkin tomó el código vigente en este momento, que se 
cambiaba v a n a s veces por di a, pero constaba en un papel adheribo 
a una de las paredes de la sala- Luego de retirarse, realizó una 
llamada tele-fónica desde un aparato pdiblico, i denti-f i cándose como' 
el funcionario autorizado,, requiriendo la trans-f erenci a de diez 
millones doscientos mil dólares sobre su cuenta bancaria en Nueva 
York, Fosteriormente el dinero debía ser transferido a un banco 
suizo. Ello asi ocurrió y Riíkin viajó a Europa y compró los 
diamantes. Luego volvió a los Estados Unidos y -fue descubierto y 
detenido. (9) 
DELITOS CONTRA FE PUBLICA. 

En Costa Rica. el Registro Nacional^ prácticamente automatizado 
en su total i dad, ti ene la in-formación atinente a la propiedad 
inmovi 1 i ari a, vehicular , mercanti 1, etc- almacenada en soportes 
magnéticos. Avance incuestionable „ que ademcts plantea algunas 
cuestiones interesantes, mJixime ahora que estamos a puntó de que 
el sistema se integre a una red, en donde las demíts dependencias 
estatales y los notarios se conviertan en sus usuarios, ya no en 
las terminales del Registro, sino a través de sus 
microcomputadoras "conectadas" por vía tele-fónica. Yá no 
volveremos a presenciar hechos como la sustracción de un -folio de 
un tomo de propiedad, ó de una tarjeta de vehículo. Pero ¿Podrá 
algdin "delincuente in-formático" romper el sistema de seguridad y 
alterar la in-formaci&n registral? Los -f unci ohar i os que tengan 
•fe pCibl 1 ca, "darán -fe" de lo visto en una pantalla de rayos 
catódicos, o de la in-formación almacenada en medios magnéticos, 
no visible como los documentos tradicionales. Ai respecto 
sostiene Klaus Tiedeman, en su obra "Poder Económico y Delito": 
"El tipo penal de la -falsificación de documentos exige que el 
documento sea la expresión tangible y probatoria de un 
pensamiento humano. Aunque se cuestione este requisito, los 
datos y programas de las computadoras no son en ninguna -forma 
documentos, por cuanto los datos ARCHIVADOS ELECTRONICAMENTE no 
BON RECONOCIBLES VISUALMENTE. Por lo general, además, no 
permiten individualizar autores" (10) 
Asi podríamos continuar con la lista de acciones delictivas, que usando de computadoras,se enmarcan dentro de la tipología penal 



vi gente-

CONCEPTO Y MODALIDADES DE LA CRIMIhJALIDAD MEDIANTE COMPUTADORES 

El Profesor alemán Tiedemann, en BU obra antes citada, sostiene: 
"Con la expresión "criminalidad mediante computadoras" se alude 
a todos los actos antijurídicos segán la ley penal vigente (o 
social mente perjudiciales y por eso penalizarles en el futuro) 
realizados con un equipo automático de procesamiento de datos." 

"Gracias a las investigaciones e-fectuadas desde hace diez a'ños 
por el INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA Y DERECHO PENAL ECONOMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE FRIBURGO", actualmente se puede o-f recer una 
recopilación bastante completa de asuntos penales, tanto de la 
República Federal Alemana como del ámbito europeo, para acreditar 
la existencia de tal crimi nal i dad -" 

MANIPULACIONES: 

"Estas pueden afectar tanto a la fase de suministro o 
alimentación (imput) de datas, como a la ae su salida (out put) y 
a la de su procesamiento (bajo la forma de mam pulaciones en el 
programa o en la consol a ) " L o s sistemas para el procesamiento 
de datos operados a distancia.ofrecen una variante 
especialmente interesante con muchas perspectivas de ulteriores 
desarrollos, para las técnicas de manipulación aqui descritas: si 
se puede acceder a la computadora, por ejemplo a través de la red 
telefónica, mediante una terminal que opera a distancia, el autor 
puede efectuar la manipulación desde su casa, con su propia 
terminal y sin necesidad de introducirse personal mente en la 
empresa perjudicada-..La acción y el efecto se verifican por 
separado, lo cual dificulta sobremanera el descubri miento del 
hecho, 

ESPIONAJE: 

"En el ámbito del procesamiento de datos, el espionaje económico 
se ve favorecido por el hecho de que las informaciones se 
encuentran archivadas en un espacio mínima y pueden ser 
transferidas sin ningCin problema a otro soporte. Además en el 
centro del uso indebido de datos figura siempre el también 
llamado hurto de software, o sea el empleo indebido de programas 
de computación, elaborados generalmente con considerables 
esfuerzos y que a menudo encierran un valioso "know how" 
comerci al, 

SABOTAJE: 

"Tanto desde la perspectiva de la envergadura del daño como desde 
la del modo de realizar el hecho, son dignos de considerar los 
casos de sabotaje en el procesamiento de datos. También estos 
resultan favorecidos por la gran concentradón de informaciones 



en un minimo espacio. La destrucción total de programas y datos 
- por ejemplo, mediante atentados con incendiD¡, imanes o 
"programas borradores" especialmente elaborados - puenden poner 
en Jaque la continuidad de toda la empresa." 
HURTO DE TIEMPO: 

"La utilización indebida de instalaciones de cómputos por parte 
de empleados leales o de extraños puede producir pérdidas 
considerables, especialmente en los sistemas de procesamiento de 
datos a distancia, al efectuarse cómputos con námeros de 
"account" ajenos." 

"La criminalidad mediante computadoras opera a menudo sobre 
objetos intangibl esj, como activa en los bancos¡, secretos 
comerciales, "Know how" y otras in-formaciones. Por lo tanto no 
debe sorprender que las normas penales existentes solo logren 
abarcar aquellos comportamientos en forma parcial y m¿<s bien 
casual, aunque con diferentes resultados en los diversos sistemas 
jurídicos" (11). 

MÜDUS ÜPERANDI DE LOS DELIr-JCUENTES irjFORMATICOS 

El Jurista guatemal teco Rodolfo Emolan os Fíamirez, en su ponencia 
presentada el Primer Congreso Iberoamer icano de Inform^itica 
Jurídica, celebrada hace un ano en Santo Domingo, República 
Dominicana, expuso los métodos con que operan estos delincuentes 
en los Estados Unidos, citando al Profesor Dom B. Parcker: 

1,-DATA DIDDLING (datos engañosos). Simple, segura y com¿m. 
Manipulación de datos antes o durante su entrada al ordenador, 

2,--TR0JAN HORSE (caballo-de Troya) Introducción de un conjunto de 
sentencias en la codificación de un programa para realizar una 
función no autorizada.. Es el método m¿s comán de sabotaje. 

3o--SALAMI TECHNIQUES, Sustrae i ón de pequeñas cantidades de 
"activos" de numerosas procedencias-(redondeo de cuentas). 

4.-SUPER2APPINÍ3. Uso no autorizado de programas de acceso 
uni versal. 

5.-TRAP DÜORS. (puertas con trampa) 'Utilización de 
interrupciones en la lógica de un programa, en la fase de 
desarrollo para su depuración^ y uso posterior de estas con fines 
del i cti vos. 

6.-LOGIC BOMBS (bombas lógicas) Programa que se ejecuta en un 
momento especifico o periódicamente. cuando se cumplen 
determinadas condiciones, (rutinas a posterior). 

7.--ASYNCHRÜNIC ATTACKS (ataques asincrónicos) Consiste en 
aprovechar el funcionamiento asincrónico de un sistema operativo, 
ya que la mayor parte de los sistemas operativos funcionan 
asincrónicamente basados en los servicios que pueden realizar 



para los distintos programa» en ejecución. 
8.-SCAVENGING (recogida de residuos). Obtención de información 
"residual" impresa en papel o cinta magnética en memoria después 
de la ejecución de un trabajo, (tercera o cuarta copia). 

9.-DATA LEAKAGE (filtración de datos) Sustracción de datos o 
copias de datos de un sistema, (duplicar una cinta magnética). 

10.-PiGGYBAKING AND IMPERGONATION (trasiego de personas). Lograr 
el acceso a áreas controladas, por medios electrónicos o 
mecáni co. 

11.-WIRETAPPING (pinchar lineas de teleproceso). Intervención de 
las lineas de comunicación para acceder o manipular los datos que 
son transmitidos. 

12.-SIMULATI0N Â 4D MODELING. Utilizar el ordenador como 
instrumento para planificar y controlar un delito, utilizando 
técnicas de simulación y modelo. 

Es incuestionable, que el impacto de la informática en nuestra 
sociedad apenas empezamos a notarlo, pero los juristas 
costarri censes debemos iniciar de inmediato el estudio y 
discución del papel del derecho democrático en la sociedad 
informati zada. 

INFORMATICA DEL DELITO 

Otro aspecto, que por supuesto no es el central de este trabajoj, 
es el anotar al menos, las posibilidades que la informática 
proporciona a nivel tecnológico a la justicia penal j, no solo en 
el ámbito de la investigación policial, sino también en lo 
referente al debido proceso mismo, como puede ser adecuada 
utilización de bancas de datos electrónicos con respecto a los 
Registros de Delincuentes, asi como programas de procesamiento 
de testos en los tribunales penales, y archivas informáticos de 
doctrina, jurisprudencia y legislación penal. 

Ya el Poder Judicial está contruyendo la base de datos respectiva 
en el Registro Judicial de Delincuentes. 
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TRIBUNAL AUTOMATICO DE EJECUCION 
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COSTA RICA * 

LA SITUACION ACTUAL EN LOS JUZGADOS CIVILES 
A pesar de algunos esfuerzos para hacer frente al incremento 

de los asuntos que se someten al conocimiento de los Juzgados 
Civiles, tales como los tarjeteros maestros, la numeración de 
expedientes, el gran trabajo de ebanistería para dotar de enormes 
estantes a los juzgados, algunas machotes impresos, más 
personal, etc., resultan insuficientes, y la resultante del 
ndimero de eiípedi entes entre el tiempo disponible de jueces y 
actuarios, darla un promedio que nos llenarla de asombro, porque 
es absolutamente imposible que nuestros Jueces cuenten con pocos 
minutos para resolver asuntos de muchísima importancia. 

Ahora si nos fijamos en la relación asuntos/escribientes, 
vemos que también el resultado es alarmante. Pero consideremos 
cuan repetitiva y tediosa, se vuelve la labor no solo ae 
escribientes,sino de administradores de Justicia, al consumir 
gran parte de su tiempo en labores 'mecanogriif i cas, 
fundamentalmente mecánicas. 

La demanda de Justicia es cada di a mayor, tanto cuantitativa 
como cual itativamente. Los tiempos que corren, nos hacen pensar 
que asi como en la producción la revolución tecnológica ha dotado 
a la humanidad de las herramientas necesarias para pasar de lo 
artesanal a lo industrial, y dentro de la era industrial, hoy la 
época de la electrónica (de la informática, de la robótica), la 
Justicia, apenas presta su Servicio a los ciudadanos con 
herramientas propias de un primer momento de la 
industrialización. \ 

Observando a la Justicia, como el más importante y sagrado 
Servicio que el Estado brinda a los ciudadanos, es innegable que 



la cantidad de "demanda de Justicia" es desproporcionadamente 
mayor que la oferta de Justicia misma. Entendiendo que la 
relación demanda/sentencia es desproporci onada en -favor del 
primer factor, lo que representa entonces una Justicia que no es 
ni pronta ni cumplida, en pocas palabras que no es justicia. 

LOS JUICIOS EJECUTIVOS 

Dentro de los asuntos que son de conocimiento de los 
Juzgados Civiles., los Juicios Ejecutivos 
(simples,hipotecari os,prendarios y las ejecuciones de sentencia) 
significan m¿s del cincuenta por ciento. La relación con 

respecto a los juicios ejecutivas de las instituciones del 
Estado, que se tramitan en vi a contenciosa administrativa es 
bastante semejante. Del total de los asuntos que se someten a 
los Tribunales de Justicia., casi la mitad entonces son juicios 
ejecutivos, lo que hace que la mitad de los esfuerzos de la 
administración de justicia se empleen en los cobros judiciales, 
sin tomar en cuenta las causas por libramiento de cheque sin 
•fondos que se tramitan en las Agencias Fiscales. Situación que 
obliga a que los abogados costarri censes busquemos una solución 
adecuada no solo al problema mismo, sino a la situación 
-financiera de nuestro Estado., lo que nos impide pensar en nuevos 
Tribunales o m^s -f uncí onar i os-

Todavia esta muy fresco en nuestras memorias el recuerdo de 
las marchas que los colegas del Poder Judicial se vieron 
obligados a realizar frente a la Asamblea Legislativa en defensa 
del presupuesto de este Poder-

LA ALGORITMIZACIÜN DEL PROCESO EJECUTIVO 

Hoy di a los avances de la informática jurídica en nuestro 
pais y en el mundo, ponen en nuestras manos un poderoso 
instrumental,que nuestros técnicos están en sobrada capacidad de 
montar en Costa Rica. 

Precisamente el proceso ejecutivo, por sus mismas 
caracter i st i cas permite su al gor i tmi zaci ón ~ su automati zaci ón-¡, 
para que un programa informático sea capaz de llevarlo hasta el 
finalj poniendo en la pantalla del monitor del Juez, toda la 
información necesaria, para que tome la 
deci si ón(sentenci a,autos,etc,). 

Y entonces no será solo la elaboración automática de 
"machotesSi no que los juicios ejecutivos podrán ser llevados 
automáticamente desde el escrito de demanda hasta la confección 
del áltimo cheque- El trabajo es arduo, pero existen 
profesionales costarri censes tanto juristas como informáticos, lo 
suficientemente capaces como para lograr desarrollar un proyecto 



es^ta envergadura ex i stósamente. 

TRIBUNAL AUTOMATICO DE EJECUCION 

Es necesario partir de un exhustivo análisis de 1 a real i dad 
un^ estudio completa de -f act i b i 1 i dad y viabilidad, para que 
^^ Tribunal Automático de Ejecución se ajuste plenamente a 

f^c' necesidades del Poder Judicial. Será el primer Tribunal 
níormatizado. No solo necesitará de computadoras, sino que 

fundamentalmente de Jueces con una nueva mentalidad (al menos con 
mentalidad abierta al progreso) con secretarios y escribientes, 

Q̂ no bastará que sean mecanógrafos, sino que deberán contar cori 
conocimiento elementales en in-formática (ya la O-ficina de 
personal del Poder Judicial está haciendo una encuesta entre sus 
empleados para determinar quienes tienen alguna preparación 
in-formática) . 

Debemos ir pensando en un Tribunal con jurisdicci&n 
nacional, y entonces en algunos ajustes legales al respecto, asi 
¿orno con relación al procedimiento mismo. 

Además del procedimiento ejecutivo, que se deberá convertir 
én un "programa computanzado", que correrá en las computadoras 
del T.A.E. es importante desarrollar otros programas conexos como 
serán: 

INDICE DE ASUNTOS; En una base de datos amigable, la cual 
pueda ser consultada tanto por el námero de expediente- como el 
nombre de las partes o sus números de cédula. Indice que a la 
postre se convertirá en un Registro de Deudores, de mucha 
importancia en materia cpncursal y -financiera. 

AGENDAS Agenda electrónica, que automáticamente establezca 
los señalamientos de las diligencias judiciales, fundamentalmente 
los remates. 

hANDAMIENTOG TELEMATICOS: Programa mediante el cual por 
medios telemáticos (a través de modems y lineas tele-fónicas) los 
mandamientos de anotación y embargo practicado se enviarán a los 
centros de cómputo del Registro Nacional (propiedades y 
vehículos), O-f'icina Técnica Mecanizada, Bancos - Nací onal es. Asi 
como impedimentos de salida del pais al Centro de Cómputo del 
Ministerio de Seguridad Páblica. Igualmente se podría pensar en 
el envió de los edictos a la Imprenta Nacional por medios 
semejantes, en el momento en que la imprenta cuenta con una 
computadora. 

CORREO ELECTRONICO PARA ESCRITOS Y NOTIFICACIÜNES; En la 
medida en que los bufetes cuenten con microcomputadoras, con un 
programa de correo Electrónico, y la asignación de códigos de 
acceso a los abogados para acceder la computadora del T.A-E- los 
escritos podrán ser "presentados" telemáticamente, asi como las 
notificaciones llegarán al litigante, por semejante canal. 



PREGONERO AUTOMATICO: Será un programa que rematarái 
automáticamente ios bienes, con un nuevo criterio¡, ya no solo con 
los presentes en "la puerta de 1 despacho" 5 sino con los c)ue SQ 
"conecten" en el momento del "remate in-f ormáti co" telemáticamente 
desde sus bufetes, y puedan hacer sus ofertas por este medio. 

EL RETO ESTA PLANTEADO 

Consideramos que la informática Jurídica representa una 
posibilidad de soluci6n a los serios problemas de 
congestionamiento que atraviesa la administraci6n de justicia en 
aras del principio de la "Justicia pronta y cumplida ". 

* Abogado, Notario P^iblico, Profesor de Derecho Penal, Director 
del Instituto Costarri cense de Lógica , Informática y Derecho. 

Apartado 5062 - 1000, San José, COSTA RICA. 



CIRCULACION DE DATOS Y POLITICAS INFORMATICAS 

Autor; Jorge Oscar Alende 
Profesor titular de Informática Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora 
Director del Instituto de Informática Jurídica 
del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora 
Subdirector del Sistema Argentino de Informática 
Jurídica de la Secretarla de Justicia de la Nación 

El trabajo complementa el presentado en las Pri-
meras Jornadas desarrolladas en junio de 1985 en Merce-
des, Provincia de Buenos Aires. Se analizan en él la si-
tuación de los países desarrollados, en especial los 
EE.UU.de Norteámerica, la de los subdesarrollados, y las 
políticas en ejecución por parte de unos y otros. Luego 
de ¿valuar los resultados de la reciente reunión del GATT 
en Punta del Este, y de destacar las conclusiones que en 
materia de flujo de datos transfrontera emitió la Comi-
sión Nacional de Informática, insta a quienes tengan vo-
cación por el estudio de temas del Derecho Informático 
al análisis profundo de todo lo vinculado a la circula-
ción internacional de la información, a fin de poder en-
frentar con idoneidad el momento en que se deba legislar 
o se deba acordar en el terreno internacional en la ma-
teria. 



CIRCULACION DE DATOS Y POLITICAS INFORMATICAS 
Jorge Oscar Alende 

1. Con motivo de la celebración de las "Primeras 
Jornadas Internacionales de Informática al Servicio del 
Derecho" (Mercedes, junio de 1985), presenté un trabajo 
que titulé "Flujo de Datos Transfrontera y Subdesarrollo"-

Allí se destacaban, a modo de introducción al 
tema y en forma suscinta, una serie de hechos y circuns-
tancias que, analizados en conjunto, dan una acabada idea 
de la trascendencia que el problema tiene, y ponen de ma-
nifiesto la urgencia que existe en cuanto a fijar políti-
cas en los países subdesarrollados. 

Se expresaba lanbién en dicho trabajo, que el 
mismo se limitaba a la simple enumeración de los puntos 
señalados, dejando asi abierta la posibilidad de futuros 
análisis sobre ellos. 

Estas "Segundas Jornadas de Informática al Ser-
vicio del Derecho", brindan la posibilidad, a través del 
punto 7 del temario de comisiones, de efectuar estos co-
mentarios y concretar aquella aspiración de seguir desa-
rrollando aspectos parciales de la problemática que rodea 
al tema del flujo de los datos a través de las fronteras 
de los estados, 
2. En aquel trabajo ante^r^r ya se ponían de mani-
fiesto algunas de las característreas que reviste el flu-
jo de datos transfronteras y que deben ser tenidas espe-
cialmente en cuenta en el momento de legislar en la mate-
ria. Agregaré, al efectuar los comentarios que siguen, al-
gunos elementos nuevos que agregados a los viejos, aspiro 
ayuden a aclarar el complejo panorama que la temática pre-
senta. 
3. El comportamiento de las grandes empresas de los 
países desarrollados, en lo que algunos autores denominan 
la "era post-industrial", registra claras tendencias que 
diferencian su accionar del utilizado durante la llamada 
era industrial clásica que, con algunas variantes en sus 
características, cubrió los últimos trescientos años de 
historia. 
3o1 La robótica, la automatización, hacen que cada 
vez sea menos necesaria la mano de obra barata que clasi-
camente aportaron los países de periferia. Ello, sumado a 
la facilidad con la que la información puede ser enviada 
a los centros de décisión, ha llevado a las empresas men-



clonadas a dejar de instalar sus nuevas plantas en los 
países subdesarrollado^, y a hacerlo dentro de las fron-
teras de los propios estados donde tales centros de de-
cisión se encuentran. Ya expresé en mi trabajo anterior 
que el noventa y seis por ciento del poder informática 
se encuentra en el hemisferio norte. Alli están instala-
dos entre mil doscientos y mil cuatrocientos bancos de 
datos que tienden a conformar una especie de cerebro 
electrónico del futuro; y el análisis de la diagramación 
de las redes transmisoras de datos y las características 
técnicas de los satélites, evidencian la intención de 
poner todo ello al servicio de una sangría de información 
que se dirigirá desde los países de periferia hasta los 
de centro. 
3.2 La revolución tecnológica,además, permite a los 
países altamente tecnificados suplantar materias primas, 
las que también fueron clasicamente aportadas a bajo costo 
por los países de periferia. El más claro ejemplo lo cons-
tituyen las fibras ópticas, que desplazaron al cobre en la 
construcción de redes de telecomunicación. El profesor 
Fermín Bernasconi, Director General del I.B.I. (Oficina 
Intergubernamental para la Informática), expresó, en su 
discurso de apertura de la muestra "Expousuaria 86" lle-
vada a cabo en el Teatro Nacional Cervantes, que estudios 
realizados últimamente vaticinan que durante los próximos 
años, seis o siete de las diez principales exportaciones 
del tercer mundo, podrían ser reemplazadas por productos 
de la alta tecnología. 
3.3 Las investigaciones que se realizan en el campo 
energético, incentivadas por la cuadruplicación del precio 
del petróleo resuelta por la OPEP en 1973, vaticinan que 
también lás fuentes clásicas de energía serán suplantadas? 
además,las industrias del siglo XXI, consumirán solamente 
un pequeño porcentaje de la que han consumido hasta el 
presente las industrias clásicas. 

El panorama pues, resulta económicamente desa-
lentador para los países subdesarrollados pues sus econo-
mías ya dependientes, serán sometidas a situaciones aún 
más graves, al tambalear ese trípode de sustentación en 
que se ha basado la producción industrial clásica, y que 
ha consistido en el aporte, desde la periferia al centro, 
de aquellas materias primas, energía y mano de obra bara-
tas, en el marco del principio de la división internacio-
nal del trabajo. 

4. Comenzamos ya a vivir una nueva etapa en la his-
toria de la humanidad. Nuevas actividades han hecho apa-
rición, y tienden a constituirse en los rubros más impor-



tantas de la actividad económica: telemática, bioinge-
nieria, robótica, automatización, microelectrónica, ex-
ploración del espacio, explotación del lecho submarino, 
son algunos ejemplos de las más importantes. Es la eta-
pa de cambio de la era de la industria pesada a la de 
alta tecnología. 

Ello impactará en las naciones de todo el mun-
do, en lo económico, en lo político y en lo social. En 
el campo jurídico, habrá que seguir atentamente las con-
secuencias, para dotar a las nuevas situaciones y figu-
ras del marco legal adecuado. A tal fin, resulta conve-
niente analizar las políticas que ya se encuentran en 
ejecución, vinculadas a la informática, y, en especial, 
al flujo de datos. 
4.1 En el número 12 de la publicación del SELA 
(Sistema Económico Latinoamericano)"Capítulos", integra-
mente dedicado al tema "Informática, Desarrollo y Sobe-
ranía", del mes de junio de 1986, aparece el siguiente 
material, intimamente vinculado al tema que nos ocupa: 
en la página 129, un articulo de la Secretarla Permanen-
te del mismo SELA, titulado "El Debate Internacional 
sobre los Servicios"; en la página 12 6, otro de Roberto 
de Abreu Sodré denominado "Fortalecer la Unidad Latinoa-
mericana frente a la propuesta de Liberalizar el Comercio 
de Servicios"; en la página 138, las "Conclusiones y Re-
comendaciones de la II Reunión de Coordinación Latinoame-
ricana"; y en la página 141, el articulo sin firma "Amé-
rica Latina ánte la Ronda de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales del GATT". 

Al hablar de "servicios", la temática inclui-
da resulta amplia y variada; seguros, bancos, transpor-
tes, telecomunicaciones, computación, turismo, educación, 
consultorlas, son apenas algunos Items de una lista más 
frondoza, que se vincula Integra e intimamente con la in 
formática y la concentración de la información. 

En relación a las políticas informáticas, inte-
resa destacar, de lo expresado en los cuatro artículos de 
"Capítulos" mencionados más arriba, alguna información 
que reproduciré en los comentarios que siguen. 
4.1.1 La nación más poderosa de todas las desarrolla-
das es EE.UU.de Norteamérica. Sin embargo, ha perdido 
competitividad en materia de industrias de punta. Ello lo 
prueban los siguientes hechos: l)las exportaciones de pro-
ductos de alta tecnología norteamericana, entre 1955 y 
1980, pasaron del 35,5 al 19,9 por ciento. 2)el défi-
cit con Japón en los mismos productos aumentó, entre 1960 
y 1980, de quinientos millones de dólares a tres mil dos-
cientos veinte millones de dólares. 3)las importaciones 



de productos de alta tecnología, aumentaron en los 
EE.UU., en el mismo lapso, del 22,2 al 51,8 por ciento 
4) en la década del 70 y a excepción de las computado-
ras, todas las categorías de productos de alta tecnolo-
gía redujeron su porcentaje en el total de las exporta-
ciones de los países industrializados. 5) los EE.UU,ven 
cada vez más amenazada su posición de liderazgo en la 
elaboración de algunos productos (aviones, fibras ópti-
cas, robots, etc.). 

La situación descripta, ha llevado a los EE.UU. 
a tomar la decisión de revertir estas tendencias y recu-
perar el terreno perdido. Para reafirmar su liderazgo, 
debe consolidar algunas ventajas comparativas que posee 
en sectores de tecnología de avanzada, en especial en 
todos los vinculados a informática. El poder de control 
y dominio que se puede ejercer sobre estos sectores será 
determinante del papel que jugarán las naciones en la 
economía mundial del futuro. Por ello, los EE.UU. han 
expresado que en las futuras negociaciones sobre servi-
cios, se le debe dar prioridad al tema del flujo de da-
tos transfronteras.(GATT, L/5838, 9 de Julio de 1985). 

A fin de concretar tales objetivos EE.UU.ini-
cia en 1980 la discusión del tema "servicios" en el foro 
de los países industrializados. Luego, la discusión se 
extendió a la UNCTAD y al GÁTT. Paulatinamente, fue lo-
grando el apoyo de la mayoría de los países industriali-
zados, frente a la oposición de los subdesarrollados, 
que rechazaron la inclusión del tema en el programa de 
trabajo del GATT. 
4,1.2 En la reunión de este organismo recientemente 
celebrada en Punta del Este, los EE.UU.consiguieron dar 
nuevos pasos que consolidan su marcha hacia los objeti-
vos fijados. En la sección "Economía" del diario "Clarín" 
del día lunes 22 de septiembre p.pdo.,en un articulo in-
titulado "Washington, ganador de la reamión del GATT",se 
expresa que "..los cuatro temas que más interesaban a 
Washington que ingresaran a las negociaciones que se man-
tendrán en Ginebra durante diciembre o enero venideros, 
fueron contemplados en la declaración final. .Agricultura,. 
Servicios, Inversiones y Propiedad intelectual". Transcri 
biendo parcialmente un articulo del diario "II Messaggero" 
de Roma, expresa más adelante: " en cambio, parecen haber 
perdido los países en desarrollo, quienes no querían una 
discusión sobre los servicios, pero la tuvieron que acep-
tar, y deseaban la desaparición de las barreras aduaneras 
que obstaculizaban sus exportaciones agrícolas, pero no 
lo lograron". El articulo continúa con referencias a lo 
publicado sobre el mismo tema por "El País" de Madrid, que 
expresó que "...fueron catorce naciones en total (con la 
Argentina incluida) quienes sufrieron el mayor desastre. 



En cuanto a los servicios, el vencedor fué EE.UU.". 
4.2 En la "Segunda Reunión de Coordinación Latino-
americana en materia de Servicios", celebrada en Brasi-
lia, en Mayo de 1986, se consideraron las acciones que 
se podrían llevar a cabo por parte de los países de la 
región, a nivel nacional, regional e internacional, y 
se adoptaron las "Conclusiones y Recomendaciones" cuyos 
aspectos más salientes comentaré a continuación. 

A nivel Nacional, se expresa que los servi-
cios desempeñan un papel fundamental para el desarrollo 
y la economía de América Latina y el Caribe. "...el im 
pacto de los servicios trasciende el ámbito meramente 
económico, debido a sus connotaciones políticas, socia-
les y culturales"..."la adopción de políticas en materia 
de servicios, constituye, por lo tanto, un componente 
esencial de las estrategias de desarrollo de los países 
de la región". ..."es necesario lograr un mayor conoci-
miento del papel de los servicios en las economías de 
los países de la región". Se pone de manifiesto además 
que es necesario facilitar "...tanto el conocimiento re 
clproco del sector de los servicios en los distintos pal 
ses, como la comparación de los resultados obtenidos y 
la definición de políticas a nivel subregional y regional". 

A nivel Regional, se expresa que la cooperación 
estimulará la creación y fomento de industrias-d« servi-
cios. ..."Entre los mecanismos que podrían considerarse 
para impulsar la cooperación regional, se cuentan la a-
dopción de acuerdos preferenciales a nivel regional y 
subregional; el establecimiento de empresas multinaciona 
les latinoamericanas de servicios y el fortalecimiento 
de las existentes? y el diseño de políticas comunes en 
relación con las compras estatales. Asimismo, se podría 
avanzar en la cooperación regional, mediante la armoniza 
ción de políticas y leyes que regulan determinadas acti-
vidades de servicios". 

A nivel Internacional, se expresa que las ac-
ciones nacionales y la cooperación regional, llevarán a 
un desarrollo de las industrias de servicios en América 
Latina y el Caribe, que "...puede contribuir a mejorar 
la inserción de la región en la economía mundial y ate-
nuar las asimetrías de la actual división internacional 
del trabajo". ..."En relación con las propuestas de 
algunos países industrializados, de establecer un marco 
jurídico para reglamentar tanto el comercio de servicios 
como las inversiones y las cuestiones relativas a la pro-
piedad intelectual, es evidente que, debido a la natura-
leza de estas propuestas, las negociaciones versarían no 
sólo sobre aspectos comerciales, sino también sobre las 
políticas, legislaciones y mecanismos que regulan estas 
actividades en los países en desarrollo. Estas políticas 



y legislaciones son de la jurisdicción y soberanía 
de los países y han sido definidas en función de los 
objetivos de desarrollo y en atención a consideracio-
nes de orden público o de seguridad nacional. En ese 
sentido, la región no puede aceptar que los países 
industrializados exijan concesiones de parte de los 
países en desarrollo, en relación con las políticas 
señaladas, a cambio de una mayor seguridad de acceso 
para sus exportaciones de bienes. Los países de la 
región se encontrarían en situación de tener que otor-
gar concesiones en áreas de vital importancia para sus 
estrategias de desarrollo, a cambio de que los países 
industrializados cumplan con compromisos ya contraídos. 
Las propuestas de los países industrializados mencio-
nadas anteriormente, podrían conducir a legitimar en 
el GATT la aplicación de represalias comerciales cuan-
do se considere que determinadas políticas o prácticas 
de los países en desarrollo, constituyen obstáculos 
al comercio de servicios, o son lesivas a los derechos 
de propiedad intelectual, o limitan la presencia de in-
versiones extranjeras en determinados sectores." 

Luego de expresar que el tratamiento multila-
teral del tema de los servicios en el GATT no es una 
prioridad para los países de la región, y que la acción 
debe dirigirse a la eliminación de los obstáculos que 
limitan la expansión de las exportaciones de productos 
básicos, agricultura y manufacturas, al fortalecimiento 
del sistema multilateral de comercio para hacerlo más 
propicio para el desarrollo de la región, y a ampliar y 
profundizar el conocimiento sobre la dinámica del sector 
de los servicios, aconsejan las "Conclusiones y Recomen-
daciones" el fortalecimiento de las actividades de con-
sulta y coordinación de los países de la región, en el 
marco del SELA«, 
4.3 Oportuno es recordar que los temas "Políticas 
Informáticas" y "Flujo de Datos Transfronteras", fueron 
de especial preocupación de la Comisión Nacional de In-
formática. 

En su informe final, de octubre de 1984, expre-
só en su capitulo I denominado "Premisas y Objetivos de 
una Política Nacional en Informática y Electrónica", va-
rios conceptos que referí en mi trabajo anterior presen-
tado en las Primeras Jornadas de Junio de 1985, desarro-
lladas en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, que creo 
conveniente volver a recordar, por la ajustada valoración 
de la necesidad y el interés nacional que en la oportuni-
dad se efectuaron. 

Entre tales conceptos, la Com.isión Nacional ex-
presó: 



1) Sü preocupación porque el vertiginoso avance tecnoló-
gico acentúa las diferencias que separan a los países 
ricos de los países pobres, anticipa nuevas formas de 
división internacional del trabajo y pone crecientemente 
en cuestión el ejercicio de la soberanía política y eco 
nómica-
2) La necesidad de que el Estado favorezca el nacimiento 
de una industria informática y electrónica nacional di-
námica, innovadora e independiente, único camino para a_l 
canzar la autonomía tecnológica y capacidad nacional de 
decisión. 
3) La necesidad de tratar como una unidad los temas "in 
formática", "telecomunicaciones" y "electrónica" para el 
logro del necesario desarrollo equilibrado y una real 
independencia. 
4) Que resulta necesario establecer políticas globales 
y a largo plazo, al servicio de las necesidades reales 
del país, que gocen de amplio coneenso dentro de los 
sectores con vocación nacional y estén destinadas a ob 
tener un aumento de la capacidad de decisión de la na-
ción. 
5) Que las políticas que se instrumenten deben asumirse 
como un proyecto nacional prioritario, de carácter es-
tratégico, y con la finalidad de consolidar Lin desarro-
llo tecnológico autónomo. 
6) Que tales políticas deberán basarse y propender al 
desarrollo de una industria bajo control nacional, 
7) La necesidad de que el esfuerzo del país en el área 
informática debe darse teniendo en cuenta como meta el 
desarrollo y fortalecimiento de los lazos de cooperación 
con el resto de los países de América Latina, a fin de 
coordinar acciones, fortalecer el poder de negociación 
regional, intercambiar experiencias y conocimientos, au 
nar esfuerzos en proyectos de desarrollo tecnológico y 
ampliar la demanda potencicil de nuestros productos y de 
los programas de computación que se desarrollan en el 
país. 

Más adelante, en el capitulo IK. "Flujos de da 
tos transfronteras", continúa expresando: 
1) La necesidad de adopción de medidas especificas ten-
dientes a asegurar la soberanía nacional. 
2) La conveniencia del establecimiento de bases de da-
tos propios a fin de afirmar la capacidad de decisión 
nacional. 
3) La necesidad de una acción reguladora del Estado con 
respecto al flujo de datos de carácter reservado, estra 
tégico, comercial, o que comprometan información sobre 
recursos naturales o productivos, o que tengan lugar en 
tre entidades pertenecientes a grupos transnacionales. 
4) La necesidad de que los medios de comunicación asi 
como la captura de datos vía satélite, deben estar bajo 
control estatal. 
5) La conveniencia de estimular acuerdos de cooperación 



latiPxO e iberoamericana sobre creación de redes regiona-
les de datos, y 
6) Necesidad de acordar con otros paises subdesarrolla-
dos, posiciones comunes respecto del flujo de datos tran^ 
frontera y su tratamiento en el plano internacional. 
5. El tema de la soberanía de los estados, trata-
do en el punto 1) de los comentarios al Capitulo XX (Flu 
jo de Datos Transfrontera) del Informe Final de la Comi-
sión Nacional de Informática, es el punto clave y central 
de la problemática. 

Los datos informativos que fluyen a través de 
las fronteras de las naciones, otorgan a los grandes ban 
eos de datos, información de vital importancia sobre muí 
tiples aspectos, que permite a los dueños de la informa-
ción, conocer más sobre los paises subdesarrollados, que 
estos sobre si mismos. 

Oportuno resulta recordar que en diciembre de 
1962, las Naciones Unidas sancionaron una resolución re-
lativa a la soberanía permanente de los estados sobre sus 
recursos naturales, principio que fué recogido posterior 
mente en innumerables documentos de diversos tipos, y que 
proclama un poder de propiedad a favor de los estados de 
una manera más amplia que la de sus limites tradicionales. 

Si bien el poder soberano que ejercen los es-
tados sobre sus recursos naturales, no puede ser exten-
dido a la información que sobre esos recursos se posee 
en bancos de datos situados en el exterior de sus fron-
teras, de propiedad de terceros, la soberanía de una n^ 
ción se vé de alguna manera lesionada cuando con la in-
formación de esos bancos de datos se toman decisiones que 
afectan al país del cual dicha información es originaria. 

El almacenamiento de datos relativos a los pa 
Ises subdesarroliados en los bancos de datos de los pal 
ses desarrollados, ha permitido a éstos la realización 
de las operaciones comerciales de los últimos años den-
tro de un marco de seguridad establecido por la desigual 
dad existente en el terreno del manejo de la información. 

En un estudio del Director General de la Ofi-
cina Intergubernamental para la Informática (IBI), Profe 
sor Fermín Bernasconi realizado en colaboración con el-f 
doctor Hugo Varsky, funcionario de la misma institución, 
titulado "Deuda, Informática e Integración", al analizar 
el tema, se formulan interesantes reflexiones que resumi 
damente repetiré. 

Se expresa q̂ste las redes de comunicaciones de 
las potencias desarrolladas, captan unilateralmente datos 
de todo tipo, que incluyen los referentes al subsuelo. 



al fondo del irar, etc. 7 el poder informático y in-
formación recogida a través del flujo de información, 
permite armar un complicado rompecabezas en el que in-
tervienen los cálculos sobre oferta y demanda, las pre-
visiones monetarias, análisis sociales, estrangulamien-
tos presupuestarios, y múltiples aspectos más. El cálcu 
lo del valor de la información capturada resulta de di-
fícil realización. Pero resulta interesante intentar 
calcularlo, para tener una idea aproximada de cual es 
el precio que deberían abonar las potencias absorvedoras 
de información a los países donde la información se ori-
gina. Una forma de establecer dicho precio, consistiría 
en analizar el monto de las inversiones efectuadas para 
la circulación de la información y las tarifas abonadas 
para su consulta. Algunos especialistas intentaron rea-
lizar una evaluación que darla como Indice inicial del 
valor de cambio de la información latinoamericana en los 
Estados Unidos, al valor, alícuota de las inversiones que 
este país efectúa en materia de telemática, que es del 
orden de los cinco mil millones de dólares anuales. Tales 
inversiones, serian entre 8 y 10 veces inferiores al va-
lor de uso de la información latinoamericana, lo que lle-
va dicho valor de uso a la cifra de cuarenta millones de 
dólares,o sea a un monto equivalente al ocho por ciento 
del producto bruto latinoamericano. 
6. Sin lugar a dudas, en un futuro muy cercano las 
legislaciones comenzarán a tratar cada vez más en profun-
didad los nuevos temas que irrumpen en el campo jurídico 
y vienen desde la revolución tecnológica. Uno de los más 
delicados será el del flujo de datos transfrontera. 

Los tratados internacionales y las convenciones 
multilaterales también requerirán la especial atención de 
las naciones. El carácter supranacional dé la telemática 
torna ineficaz a la ley nacional como solución única del 
problema del flujo de datos, que requiere el juego inte-
ractivo del derecho internacional. 

El contenido de aquellas legislaciones o de estos 
instrumentos internacionales, será el resultado de la con-
frontación de los intereses de las naciones y las regiones 
en conflicto. No en vano, y tal como lo destacó la prensa 
reiteradamente, los observadores especialistas destacados 
ante la reciente reunión del GATT de Punta del Este, con-
direraron que la misma "... no era más que una guerra de 
posiciones entre naciones que entraron en la era de la 
revolución tecnológica y otras que quedaron en la peri-
feria'.' 

Todos aquellos que tengamos inquietudes respecto 
del estudio de la temática que integra este nuevo aspec-
to del campo jurídico que se llama Derecho Informático, 
tenemos la responsabilidad de brindar nuestros aportes 
que, aunque sean modestos como el presente trabajo, puedan 



aportar alguna claridad para quienes tendrán la tarea 
de legislar en temas tan complicados, tan técnicos y 
de tan poco conocimiento público. 

Tales aportes deberán contemplar no sólo el 
aspecto juríd^o, al que no podrán meramente limitarse, 
sino que también deberán considerar las serias implican-
cias económicas, politicas y sociales que caracterizan 
al fenómeno informático. "La informática está en la ba-
se de las profundas alteraciones en el mundo....no es 
neutra: o sirve al desarrollo o sienta las bases de una 
nueva y más profunda dependencia", expresaron los miem-
bros de una reciente "Reunión de Expertos en Informáti-
ca y Electrónica" (Editorial de "Capítulos" n^l2 pág.3) 
"La informática, unión articulada de la información pro-
cesada y del computador que la procesa, es un fenómeno 
no sólo técnico, sino político, económico, social y cul-
tural" (Bernasconi, trabajo citado en el punto 5). 

Con esa intención ha sido redactado este tra-
bajo, que no quiero terminar sin antes expresar que será 
deber del legislador efectuar la más cuidadosa valoración 
del interés nacional al darse a su tarea, porque los in-
tereses en juego son tan poderosos, que no atender ade-
cuadamente nuestras necesidades en ese campo, nos puede 
dejar al costado del camino. Sólo nosotros y nadie más que 
nosotros mismos habremos de velar por el interés nacional, 
porque tal como lo expreso en otro trabajo presentado en 
estas mismas Jornadas " en este mundo conflictuado en 
que nosha tocado vivir, en el que asistimos a una serie de 
cambios profundos motivados por la revolución tecnológica, 
cada país, cada sociedad, defenderá su propia conveniencia, 
porque los avances tecnológicos señalados no han sido acom 
pañados por una evolución semejante en los terrenos de la 
conducta, la ética y la solidaridad social entre los hom^ 
bres y entre los pueblos".-
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SUMARIO: Se analiza el documento en su faz electrónica a través 
de los principios de la Teoría General del Documento, Se propo-
ne su aceptación, conjuntamente con los soportes ópticos, como 
medio de prueba. 

INTRODUCCION 
El tema que nos ocupa, ya fue motivo de reflexión por 

nuestra parte,en las I Jornadas Internacionales de Informática al 
Servicio del Derecho, realizadas en Mercedes en el año 1965' 

Continuando con las reflexiones allí volcadas, consi-
deramos de importancia destacar que,las ventajas que brinda la u-
tilización de los nuevos recursos que nos provee la tecnología re-
sultan indiscutibles hoy en día, fundamentalmente en materia de 
documentaciór. Negarla, implicaría un desconocimiento de la reali-
dad. Sólo así, estaremos en condiciones de ampliar y depurar la 
noción tradicional de documento, propuesta ya hecha por Carnelutti 
con referencia a la grabación fonográfica. 

El fenómeno informático sólo es comparable por su tras-
cendencia en la historia de la civilización, al d̂^ la escritura. 

El dominio de la escritura, requirió un proceso de lar-



ga evolución cultural, y sólo logró su expansión cuando fue comprendi-
do y aceptado por el hombre. 

La poderosa transformación que tuvo lugar a partix de la escritura, 
se debió a la posibilidad que brindó al hombre de guardar las palabras, 
pensamientos, ideas. Desde ese momento el ser humano no necesitó del in-
fatigable ejercicio de la memoria para conservar y transmitir su bagaje 
cultural. 

En su constante evolución, el hombre perfeccionó los soportes de que 
se valió para conservar sus ideas, a fin de que lo escrito fuera impe-
recedero. Con el impreso, se logró la difusión masiva de la información 
gracias a la transferibilidad del soporte material, su comodidad para 
la conservación y las facilidades de una rápida reproducción. Es preci-
samente en ese momento, cuando la compresión y aceptación masiva del 
escrito produce como consecuencia efectos que dan lugar a profundas 
transformaciones históricas. 

Muchos siglos han vuelto ha pasar, hasta alcanzar el estadio actual, 
en el que el ordenador se presenta como un nuevo y potente medio de 
comunicación, basándose en un código de escritura ininteligible para el 
ser humano, conformado por símbolos que no pueden ser enunciados ni 
transmitidos directamente por el hombre, sino que requieren la nece-
saria intermediación de la máquina. 

A igual que ocurriera con los albores de la escritura, esta nueva 
forma de comunicar, de representar el pensamiento, que nos proporcio-
na el ordenador, sólo es utilizable y comprendida por un grupo res-
tringido de iniciados. Sin embargo, está visto que el influjo trans-
formador de la informática no encuentra límites, y su expansión pre-
senta una celeridad mayor que el tiempo requerido por la escritura, 
hasta lograr su dominio generalizado. 

Con lo expuesto, queremos afirmar que la informática constituye 
una nueva manera de escribir, y que en un futuro no muy lejano el 
computador será tenido como instrumentó básico, de uso generalizado 
para apoyar los procesos del pensamiento, así como al día de hoy 
lo es el lápiz y papel. 

LA DOCUJyiENTACION A TRAVES DEL ORDENADOR 
No obstante la recepción práctica del computador, en el plano ju-



rídico se presentan dificultades en cuanto al tema de la validez y 
eficacia del documento electrónico. 

En la oportunidad precedentemente citada, hicimos referencia 
a las razones que explican la resistencia a la aceptación del do-
cumento emanado del ordenador^ las que podemos sintetizar así: ten-
dencia normativa a identificar al documento con el escrito sobre 
papel y la mitificación que de él se ha hecho al considerársele 
el medio probatorio por excelencia. 

Concordando con la gran mayoría de autores nacionales y 
extranjeros podemos conceptualizar al documento como el objeto / 
material, producto de la actividad humana, destinado a represen-
tar a través de signos externos, significados que el derecho con-
sidera jurídicamente relevantes. 

Siguiendo en este punto a Carnelutti, convenimos en afirmar 
que "el documento no es sólo una cosa, sino una cosa representa-
tiva, capaz de representar un hecho", debiendo distinguirse la 
diversidad entre hecho representativo y hecho representado. 

El citado maestro, en su obra La prueba civil, expresa que 
aún cuando cada día más el hombre tienda a conseguir el resultado 
de la documentación, menos directamente de su trabajo, haciendo 
trabajar a las cosas, el trabajo humano sigue siendo la fuente de 
esa representación. ¿No es acaso este, uno de los mayores logros 
de la informática, a través de la tecnología del computador? 

Para que el hecho representativo quede representado, es 
necesario que éste se fije en forma permanente en un objeto ex-
terior, a cuyo fin deberá ser suceptible de ser modificado. En 
consecuencia, no habrá documento si antes no hubo documentación. 

Entendemos por documentación, al comportamiento humano, 
tendiente a producir como resultado, un objeto simbólico repre-
sentativo de un hecho. 

Así vista la documentación, presenta dos perfiles: uno 
subjetivo, la intención de fijar en el objeto, grafismos, ca-
racteres, signos; y otro objetivo consistente en el complejo 
de acciones a desarrollar para producir el objeto representati 



En la documentación vista desde su faz electrónica, se dan tam-
bién los dos momentos a los que hemos hecho referencia, con una com-
plejidad mayor que la requerida para la documentación convencional. 

La programación, nos permite predisponer el objeto sobre el cual 
se ha de asentar la información. En este punto debemos tener en cuen-
ta varias cuestiones, a saber: 

1- Un programa no es más que un conjunto de instrucciones elabo-
radas en un lenguaje especial, por medio de las cuales se busca la 
solución de un problema. Dichas instrucciones, son preparadas por 
el hombre, (programador). 

2- Hemos dicho, que la máquina posee un lenguaje propio, basado 
en el sistema binario, en razón de ser el más eficiente y adaptable 
a sus componentes, dicho lenguaje es ininteligible para el hombre. 
En consecuencia, ello exige una orden de operaciones dobles: la 
transcripción del lenguaje en términos del lenguaje electrónico, 
luego su decodificación, siempre mediante la máquina. 

El ingreso de los datos, como la preparación del programa, co-
rresponden a actividades conscientes del hombre. Los pasos ulterio-
res (decodificación, ordenes internas y controles etc) están a car-
go exclusivo de la máquina. 

Una vez ingresado los datos al ordenador y efectuado su proce-
samiento, el documento ha sido creado y se encuentra dentro del or-
denador en forma directamente ilegible para el hombre. Su materia-
lización se produce en el momento de la recuperación, ya sea a tra-
vés de su exposición en pantalla o impresión en papel, por medio 
de la impresora en línea. 

EL DOCUMENTO INFORMATICO 
Hasta aquí hemos visto como el hombre, valiéndose de los re-

cursos que le brinda la tecnología y las ciencias de la información, 
lleva a cabo la tarea de documentación. Se presenta ahora el proble-
ma de determinar que ha de entenderse por documento electrónico, y 
los requisitos quó deberá reunir para tener el carácter de tal. 

Esta tarea de valoración jurídica, de competencia del derecho 
procesal, se presenta como una exigencia imperiosa, ya que sin ella, 
la admisibilidad de datos y documentos informáticos, no es posible, 
frenándose de ese modo el desarrollo informático, o peor aún éste 
seguirá desenvolviéndose al márgen de la regulación jurídica por no 
estar contemplado dentro de ésta. 



ĵ tes de aventuramos a dar algunas respuestas respecto de estos interro-
gantes r analizaremos cada uno de los elementos del documento electrónico. 
prtTgroS DEL DQClMjTO 

Conforrre Camelutti, autor del documento es aquél a quien jurídicamente 
ge le atribuye, y no quien materialmente lo foima. La dist.inci6n es válida pa-
^ el documento electrmico, dcnde cono hemos visto la intennediaciái de la 
máquina es necesaria a los fines de su formaciái material, y quien la opera 
por lo general, tampooo es aq-uél respecto del ajal se verifican los efectos 
(3e la fbrmacion del misino. 

DeberiíDS tener en cueita que en la formación material del documento e-
lectráiico participan varios sujetos, que tienen a su cargo distintas faces 
ds la actividad documental. 1- el programador,2-el que tiene a su cargo la 
toma de los datos y su ingreso al ordenadoras- quien recupera el dato. Todos 
ellos, como ya hemos aclarado, no sen formadores del docimento en el sentido 
jurídioo que la ê r̂esidn tiene. La distinciái, reviste iitportancia a los fi-
nes probatorios. 

Los sujetos enunciados son perfectamente identificables, ya sea a tra-
vés de códigos de identificaciai o por la auditoría de sistemas. Es sabido, que 
el computador puede llevar un ocnti-ol independiente de toda acción hijnana, de 
las actividades que a través de él se realizan. Así se podrá tener un registro 
de cuanto operadores ingresaren infonracián, en que días, hora y afk), y en que 
archivos trabajarcai y durante cuanto tiorpo. 

Un catálogo de usuarios autorizados, y códigos de acoeso distxihuídos 
pennitirá determinar las áreas ds consulta y quien las efectuó. 

Qi los casos de quienes operan, no interesa tanto la identificada física 
del operador, sino si s_e encuentra autorizado para operar y por quien opera. 



lA SUBSCRIPCION 
La utilizacií̂  de medios Informáticos no es ocnpatible cxjn la exigoicia de 

la firma, entendiendo por tal la signatura ológrafa del documento (Guasp). El so-
porte informático no adnite la inscripción de trazos manuscritos. 

Ahora bioi, para el caso de los documentos salidos del ocsiputador inpresos 
ai soporte papel, resiilta evidente que la firma tal ocmo se la entiende ccnforme 
la nota del art. 3639, ocnstiti:ye una traba a la agilitaciáni buscada a través del 
procesamiento autcmátioo. 

La subscripcién ha dicho Camelutti, funcicna sólo deî ués que se ha reali-
zado el acto, para la docimentacián del mismo, en cuanto vincula precisamente el 
producto de tal acto a la persona que lo realizó, Qi los casos en que la firma 
oonstiti:̂ e un el̂ nento formal del negocio, no es suficiente para la existencia 
de aquél que la voluntad se manifieste mediante la escritura, sino que es nece-
sario finnar un dDcumento escrito de la manifestación misma (Carnelutti). 

Eh los docimentos e instrumentos privados, no es, necesaria la firma para 
su existencia jvirídica, amque infli:̂  en su eficacia prc±)atoria al facilitar 
la prueba de la autoría. 

Si ccnsideramos a la firma cano el medio de exteriorizar en fonna indu-
bitada la voluntad del otorgante, estamos ccn Chamoux en que en la práctica 
de los negocios y en la función administrativa, la firma reviste otra signifi-
cación: "ella atesta que el signatario ha endosado la respcnsabilidad del ocn-
tenido del acto". La firma en esos casos, posibilita determinar la responsa-
bilidad del firmante frente al órgano que es el que se (±>liga, frente a terce-
ros co-ccntratantes. 

Señala Alegría, que no cfostante lo dispuesto por el art. 1012 del Código 
Civil, normas específicas posteriores han adnitido excepciones, o si se quiere, 
tratamientos particulares qüe~prescinden de la firma ológi*afa. 



H^s adelantado, que en materia de informática se utilizan o6digos de iden-
tificación. SegIJi Chamoux, cpiriion que según la autora es cnrpartida por los es-
pecialista en informática, dichos códigos se presentan ocmo una posibilidad de 
sustituir la fima, ya que al decir de la misma, un ;o6digo bien estudiado resul-
ta prácticamente imposible de localizar, por otro que no sea a quien se atribu-
yó. Eh este punto, la criptografía curple un papel iirportante en su carácter de 
ciencia que tiene por objeto, la escritura en claves o códigos secretos. 

De hecho, en el mundo de los negocios circulan gran cantidad de documentos 
producidos por prooesos autonátioos, carentes de firma y que sin enbargo, no 
SOI objeto de cuesticnamiento por la falta de tal requisito. 

¿Es posible, qiae el derecho frente a esta realidad incontestable siga 
dando la espalda a la misma, por ̂ go a m formalismo producto de otra época? 
JA AUTENTICIDfiD 

Para Camelutti, la autenticidad es la correpcndencia entre el autor apa-
rente y el autor real "del documento. Esta debe ser demostrada por medios diver-
sos del documento mismo, cuandD no es admitida. 

Rŝ )ecto de este pinto, es sabido que el derecho positivo iirpcne restric-
cicties al ertpleo de determinadas fuentes de prueba (art. 1193 C.C.) 

El problema principal del documento electrcnico, se- centra ̂  cuanto a su 
eficacia y seguridad y en relación a los elementos en base a los cuales se a-
rribará al convencimiento acerca de su autenticidad. La satibra onerge ante la 
creencia generalizada de que los sistemas informáticos son fácilmente vulnera 
bles. A ello, se suma el hecho de que la informaciái se asienta sobre un sopor-
te distinto del papel, por lo que la inscripciones en ellos regî radas no res-

\ \ 
penden al ocnoepto jurídioo de "escrito". ^ 

Respecto de la seguridad y certeza de los datos es iirportante destacar 
que los sistemas infoimáticos poseen sistemas y técnicas de oontrol para evi-



tar errores en el tratamiento de los irásmos. 
El flujo de control de procesos de datos, se inicia ccn la preparaci6ti 

éstos y sigue ccffi los procesanuentos de entrada, el proceso de salida y lâ  diĝ  
tribución de los datos de salida. Como mi:̂  bien afirma Qianoux, la preparacî  
de los datos y su entrada (reoordamos que en esta etapa del conportamiento 
cumental se manifiesta ccn exclusividad, la acción del harbre), sen lo puntos 
más dSDiles ds la cadena del proceso. 

La auditoría de proceso, tiende a determinar el modo de seguir el docu-
mento original hasta su inclusión final, y de ésta hasta el documento origi-
nal. 

Los riesgos de fraucfe informático en cuanto a la lógica interna del 
catputador son mínimos, en razái de que requieren para su ocsnisián la posibi-
lidad de acoeder al sistema y además poseer CGnociitáentos especiales para e-
11o. Quienes incurren en este tipo de hechos, sen personas que poseen un al-
to nivel intelectual, genralmente operadores, analistas, personal técnico, 
auditores de sistemas etc. Cuanto más alta sea la posiciai del ejecutor prin 
cipal del ilícito, menos frecuentemente es la existencia de cSrtplioes. Ello 
se debe al mayor conocimiento que se tiene de las operaciones, de su control 
y también en razón de las atribuciones que detenta, lo que le permitirá ac-
ceder a distintos niveles de seguridad. 

Estamos ccn Chamoux, en que mientras para falsificar una firma o a-
diíLterar un documento sólo hace falta una persona, para el frauĉ  informá-
tico se requiere toda una organización. 
lA DKTA 

Es otro elemento del documento que permite individualizar las circuns-
tancias de tiempo y lugar en que se ha formado. 

El ccrcputador inscribe automáticamente el día y la hora de emisión 



^quggggj:^^ iNFORMarioos 
la información asentada sobie un scpo3±e infoimático se encuentra en forma 

jjjsgihlB pâ â el hombre. Eü nuestro trabajo Valor probatorio de los nuevos sopor 
tes ̂  informacián nos refereiitos a las características que debieran reunir ca-
(3a tno <3s esos scportes y los requisitos a los fines de apreciar su fiabilidad. 

El soporte, debe permitir oonservar la información en foma Inalterable 
e incfeleble. Eh ccnsecuencta todo soporte que por su naturaleza pueda ser reins 
capto, no brinda dichas garantías. 
gL aTTTICüLO 1193 DEIL CODIGO CIVIL y 209 DEL CODIGO DE COMERCIO 

Este artículo, ejenplo típico de la prueba tasada en nuestro CSdigo Civil, 
fue la ccnsecuaicia de la orientación predaninante en la época en que dicho 
cuerpo legal fue plasmado por Velez Sardfield. 

Nuestro código abrevó del art 1341 del C.C. Francés, que a su vez recrno-
oe su origen en la Ordenanza de ítoulins de 1566, y en aquella época se efectuó 
la transición del testimonio al escrito. 

El fundamento que hizo viable la íntrudiccicn de estas normas, es que ten 
día a prevenir litigios y falacias de una prueba peligrosa y atii en testigos 
de buena fe, se traduce en inoertidimbre y errores, por su falta natural (fe 
precisión y armonía (Bibilcni, nota art. 512 del Anteproyecto), se pretendió 
CCKO se advierte, evitar que se lesicne el interés general y preservar la se-
guridad jurídica. 
SU DESNarURALIZACION 

la inflación ccn su secuela, la depreciación mcnetaria, las alteraciones 
o cambios en la dencminaciái de la mcneda, son causas de constantes mutaciones 
producidas durante el período de vigencia del Código Civil. Podenos entcnces 
decir sin riesgo a equivocamos que los mcntos las tasas legales, jamás 
ocxiocieron periodos de estabilidad, cfebido a los r%)idDS (fesajustes. 



La incî ncia de este fen6iieno c5es6nibcx36 en una oortruptela, cual es que los 
contratos, cualquiera sea su monto, deben ser probados por escrito; desnaturali 
zando de ésta manera el principio legal. 
E^a observaciái, ya efectmda por De Page y anunciada entre nosotros por Be-

zzónico; nos ha coiduciíto a lo que se ha dado en llamar "neofoimalismo", o for̂  
malismo indirecto. Por ello coincidiinos ccsi el maestro Spota cuando sostvbo 
"Si pues, en. teoría, cabe aseverar que nada tiene que ver la fonna ocn la pruá>a 
desde el punto de vista práctico, se esfuma la nítida diferencia t^rica". 
Esta ccnfusión de la prueba con la forma, nos provoca la siguiente reflexiai: • 

Que suce coi un acto que no se realizó por escrito?. El acto, nos dioe De Page 
aunque intrínsecamente intacto, pierde en realidad todo efecto útil. Este acto 
quedaría marginado del derecho ccntractual, no obstante su leg^i^d Inocntesta-
ble: . puesto que no podría ser probado, agregamos nosotros, en c ^ de abrazaos 
al rigoriano formal. 
Es Camelutti, quien nos ayuda a esclarecer la cuestión, partiendo de la ,dis-

tinciái entre los medios de manifestación transeúnte y los medios de manifesta 
ci6i .permanente del pensamiento: la escritura es. sin duda un medio de manifes-
tación permanente, y a causa de ese carácter cumple no sólo la función de mani-
festación de la voluntad, sino también una certificación de la propia manifes-
tación misma, sirviendo por tanto no solo para formar el negocio, sino también 
para formar un cbjeto, del cual se prodrá cteducir a continuación la existencia 
del negocio. \ 
La declaración (negocio) es un acto, mientr̂ ^ que el docunento, es un objeto. 

Lo que inporta en orden a la forma, es el escribir (acto), mientras que lo que 
iitporta en cuanto a la prueba es lo escrito (objeto). Esto pene en claro que el 
documento no es mas que un medio de prueJ/a de la formación del negocio e^rito, 
y precisamente del hecho que fue escrito: el requisito de forma estriba en es-
cribir (causa) y el de prueba, en lo escrito (efecto). Y ccncli:̂ e el autor de 
referencia: el hecho de haber escrito no es demostrable tan sólo ocn el hecho 
escrito, sino mediante diversos hechos. Se quiere decir entoioes, que la vo-



luntad sé incx).rpora al documento, y parece justo reconocer que la prueba se ccn-
fuiide con la existencia misma del derecho. 
ED rrKrPEXrO JURIDICO 

El á^. 1193 del C.C. debe ser analizado, según entendemos, dentro del ccn-
téxto jurídico que nos proporciona el último cuarto de este siglo XX' 

Eh materia apreciación de la prudba existen varios sistemas« Nuestro Có-
digo Procesal, ha receptado en sü art. 384 el sistema de la sana crítica, 
regla, se^ nos dios Alberto Rodríguez, Ocroentarios al código de procedimientos 
Barcelcjnar 1914, "no sen otras que las que aconseja el buen seiitido aplicado 
ocii recto criterio". 
Esta sana crítica, brinda m^or auxilio al jiaez, que aquellas reglas tasadas, 

segtín las cuales el testimcnio (fe dos testigos de buena faitía, bastaban para for 
róar plena prueba. POr este sistema se otorga al juez, la facultad y el poder 
de ̂reciaciSn que, fundándose en la lógica probatoria, permite acercarse a la 
verdad material, dejando de lado la mu^ insatisfactoria verdad formal, judicial 
o ritual. 
Es dentro del ocntexto delimitado por las reglas de la sana critica, la bús-
queda de la verdad material sobre la verdad formal, las simbiosis de los sis 
temas dispositivo e inquisitivo, la sanción al exceso ritual manifiesto; el 
principio de la conservación de los contratos; el acceso a la justicia; la hu-
manización del proceso; las nuevas funciones del juez, hasta llegar al jiiez 
experto del que nos habla Morello; que d̂ De ser analizada esa cuña, esa avan-
da del neoformalismo y la prueba tasada, anclada en nuestro código civil a i 

través del art. 1193. 
Ehtcnces ô icluimos: en que el principio establecido por el 1193 está en 

quiebra, y en consecuencia debe ser derogado, o al menos morigerado, permi-
tiéndole al juez, que en el ejercicio de sus facultades pueda admitir otras 
pruebas cuando sobrepasa el límite legal, teniendo en cuenta la naturaleza 



del cxxitrato, cualiclactes ds las partes, u otras circunstancias qiie así lo 
aconsejen a su criterio, tal coino lo tiene solucionacíD' el Código Italiano 
de 1942 en su art. 2721. 

Es que tratándDse e la prueba de los contratos, lo verdaderarnente impor-
tante es la ccnfirmaciín razcsiada y persuasiva de la convicción judicial, 
utilizando todas las prud̂ as que las partes, y la realidad jurídica, penen 
a su alcance, sin que ello iirporte una anenaza, merma o menoscaíx) de la se-
gar idad jurídica. 
CONCLUSION Y PONEÎ IA 
Si bien hoy a nadie asombra la impci^ del ordenador en la vida cotidia-

na, el grueso de la gente igonora que los elementos a la vista y sus aplica-
ciones no son mas que reflejo de caK»bios profLindos y de gran, trascendencia pa 
ra la historia de la humanidad. 
La preponderancia adqui.rida por los nue\̂ s medios que aporta la teaiología, 

y la incidencia de sus aplicaciones en el plano jurídico, nos obliga a re-
plantear algunas instituciaies clásicas del dereciio. 
La aosptaciái y aplicaciái de las técnicas informáticas y las ventajas de 

la telemática, por parte de enpresaŝ  banoos, asegxiradoras etc, han cfetermi 
nado que un sin)it3mero de transacdLcnes se realicen a trâ ;és de esta vía, lo 
que inplica la sustituciai del documento sdDre papel p por el documento e-
lectroiioo. 
Respecto de la prueba, uno de los aspectos en que la incidencia cfel cambio 

es mayor, he debe reconocer que existe una nueva manera de escribir, de docu-
mentar, que paulatinamente irá siendo asimilada por la civilizaciái, hasta ge 
neralizarse. 
Los nuevos soportes de informaciái, tanto cpticos como infonnátioos, deben 

ser asimilados por el derecho y regulados, exigiendo oomo requisito mínimo 
a los fines probatorios, el carácter in^leble de la inscripción, lo que en 



trafia una irodificaciái irieversible 6sl soporte, descfe el Tromento en que ésta 
se registra. 

La privilegiacián dé la prud̂ a escrita frente a los otros medios prc±>ato 
rios, debe ser irorigerada a fin de que permita al juez, en el ejercicio de 
sus facultadeŝ  admitir otras pruebas cuando las circunstancias del caso 
así lo aocnsejen, a su criterio» 

No es posible que scbre la base de principios sircgidos en el siglo XVI, 
se siga dando la espalda a una realidad inccntestable y marginando cada vez 
más el mundo de los negocios del mundo del derecho. 

* El presente trabajo, es una apretada síntesis del que fuera presentado 
en las Segundas Jomadas bcnaerenses de derecho civil, ocmercial y prooesal 
Junín, 9-10-11 de octubre de 1986, El mismo es producto de la investigación 
enoctnendada a los autores por la Fundación Jus de La Plata.-





SEMIOTICA, INFORMATICA Y JURISPRUDENCIA 

Hortensia Vaz Flores 
Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Bs.As 

SUMARIO 
Se enfoca el tratamiento óe la jurisprudencia ocn vistas a su prooesa-

iiáento electrónico, y en especial la técnica de redacciái de doctrinas. Se ana-
lizan aspectos lingüísticos y de técnica dcoitiental. Se reccmienda la realiza-
ci¿n de dicha tarea ccn la intervetóciái de abogados especialistas ei técnicas 
documentales-

INTRCDUOCiaa 

El tratamiento de la jurisprudencia a los fines de su ĵ oorporaciiái a un 
sistenia de procesamiento electráiioo de datos ocnstitiiye una tarea sumamente de-
licada, que requiere de quienes la realizan el doninio de técnicas doĉ umentales, 
lingüística e informática, ademas de los conocimientos jurídicos propios atinen-
tes a tan específica informaciái. 

Coro muy bien lo enuncia el Dr. Lípari, ministro de la Corte de Casación 
de Italia* 1, "la importancia de la informtica documentaría no radica tanto en 
la oportunidad en que cada uno pueda dotarse de un miniocirputador para la ges-
ti6i de informacimes relativas al Derecho que le fueren ocncemientes, sino 
en la circojnstancia jiorídica de que el sistona jurídico comporta la crea^iÉ^ 
el archivo y la e.xhibicián de una serie de documentos cuya creacioi, cx)nserva\ 
cx&i y reproducción imponen una conpleja actividad" ^̂  

A lo largo de los seis arios de desempeño en la Subsecretaría ¿e Infor-
maciái de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hanos 



acumulado experiencia en esta materia y desarrollado una serie de pautas para el 
procesamiento de la información jurisprudencial, las que en diversas oportunida-
des fueren transferidas a otros superiores tribunales de provincias que a ccnse'-
cuencia de su inoorporacioi al Sistema Argentino de InfoiroStica Jurídica, debie-
ron abocarse al ordenamiento de sus fallos. 

Hoy nos prcpcnemos a través del presente volcar dicha experiencia, en un 
aporte mas para el logro de una. más eficiente y correcta recuperación del prece-
dente. 
EL VAIOR DE lA JURISPRUDENCIA EN LOS SISTEMAS DE FUENTES CQDIFICfiDRS 

Dentro de nuestro sistema jurídico la jurisprudencia reviste la categoría 
de fuente indirecta de derecho, sirvieido como punto de orientación y confronta-
cx&i para la resolución de casos, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas 
del Ccrnmon Law. 

Esta distincidí parece obvia, pero adquiere especial relieve en punto a la 
determinacidi del sistema más adecuado para el tratamiento de la información ju-
risprudencial . 

Hoy día en los países de derecho codificado, no se discute si al ooirputa-
dor debe ingresarse el texto completo del fallo (sistema full-tex), o solamente 
las doctrinas onanadas de él complementadas con la referencia b.íbliográfica y de-
iias datos útiles para la identificación del doaomento. Las razones que llevaron 
a la adopción generalizada de este último sistema son muchas, destacándose por su 
nayor peso las siguientes: 

1- La labor jurisprudencial dentro de los sistemas jurídicos legislativos 
:iene por objeto desentrañar el alcanas y contenido de la norma, interesando por 
-anto mucho mas la doctrina que emerge de ella,que el caso concreto. 

2- La memorizaciái de toda la sentencia, atjn cuando solo fueran las de los 
uperiores tribunales, omporta gastos prohibitivos y ventajas exiguas en rela-
im a los costos a soportar. 



3- Se ha deteminado que el 80% de los datos ccnteiidos en el dociinento resxil 
tan irrelevantes a los fines de determinar el sentido del fallo. 

4- La recuperaci6i eh base a sistemas full-tex, exige un muy buen programa 
y una gran c^cidad de msnoria, debiendo achararse que no cáDstante ello el 
tratamiento lingüístico del documento resulta insoslayable a los fines de cpti-
mizar la consulta. 

Sin embargo y teniendo en cuenta que la doctrina solo curnple una función o-
rientativa a la vez que facilita el medio para acceder a la sentencia, estima-
iros de sizna iirportancia la ocnservaciSn de ésta a través no ya de archivos mag-
néticos, en virtud de las razcnes antes e:̂ uestas a las que se añacfe la dudosa 
ccnfiabilidad ocn el paso <3al tierrpo, sino por medio del uso conbinado de téc-
nicas ocrrputacicnales y microfilmacim. 

De este modo no s61o tendremos la posibilidad de acosder r̂ idamente al pre-
cedente y a los textos carpletos de las sentencias, sino que cantaremos además 
- con archivos seguros, ocupando muy pooo espacio y de mas ccnfiabilidad. Gen es-
to no hago más que recoger los principios que gobiernan en esta materia los 
sistemas de archivo, al mismo tierrpo que traigo a la memoria una de las ocnclu-
siones a que se arribara en la Jomadas Internacionales de Informática al Ser-
vicio del Derecho, Merosdes 6-9 de junio de 1985; en cuya reoomendaci6n Nro 2 
oorrê xaidiente a la Comisián III, ê r̂esa: "Propender al ingreso del full-tex 
de documentos, a medios no magnéticos (microfilm, microfichas etc), coordina-
dos ccn abstraes recuperables por sistemas canputados, a fin de facilitar su 
grabado libre de errores humanos y a menor oosto". 

En el ccnocimiento de que en nuestro medio aún existen opiniones diversas 
respecto de este tema, respcndo a ellas oon las mismas expresiones del Dr. Ni-
cola Llpari: "Queda el hecho de que la intenci&i de los priiteros iuscibeméticos 
fue memorizar las sentencias para poder a través del examen del precedente , 



en los países donde el star decLsis parecía como fundairientaí, realizar la auspi-
ciosa previsián de o&no los jueoas decidirían los casos futuros. Había una cier-
ta ingenuidad en la pretensión y quizá tanbien ima no ocrrpleta inteligencia del 
modo de operar de los jueces anglosajcnes, que cuando tras los ertpujes sociales 
décicten cambiar la jurisprudencia,tienen sienpre la posibilidad de ganar al sos-
tener la diversidad del caso sametido a examen, puesto que bajo un perfil exas-
perádamente forma21stico,no hay duda alguna que ningún caso es totalirente igual 
a otro". 

Ee cualquier modo, quede en claro que la función jurisdiccional encuentra 
grandes beneficios a través de las posibilidades que Is brinda el procesamiento 
electrónico de datos, al facilitarle en foma oportuna y caipleta los datos le-
gislativos, juri^rudendales y doctrinarios para su caifraitacLai, permitiéndole 
de ese modo actuar dentro de un marco de seguridad y osrteza que al memento ac-
tual no es posible. 
Exrmociâ -Y EEABQRACICN DE POCTRINftS DE FALLOS 

Puesto de relieve la importancia de la doctrina en los sistemas de procesamien-
to electrónico de jurî rudencia, conviene tengamos en cuenta algunas pautas rec-
toras de ayuda.para tan delicada tarea, consistente en totiar el principio de dere-
cho, relatando las peculiaridades del hecho. 

Dichas reglas sen producto de la eĴ rienciá recogida en la Subsecretaría de 
Informacim a través del análisis diario de las doctrinas que allí ingresan para 
su tratamiento infoimático . Las mismas responden a principios universales scbre 
la preparación de abstraes, ocnpletadas con las nociones que al respecto aportara 
la Corte de Casación de Italia por medio de sus especialistas abocados a la ela-
boración de las "máximas". 

Eh muchas oportunidades hemos advertido que la elaboración de doctrinas requie-
re de quienes tienen a su cargo esa tarea, no solo los ocnocimientos jurídico sino 



tanbién el deminio de téoiicas documentales, ocnocimientos de semiótica e in-
formática, ademas de las cualidades inherentes a la persona ocroo ser, clari-
dad, ooncisién y capacidad da síntesis. 

Veamos pues cuales serían a nuestro entender las exigencias mínimas a te-
î r en cuenta para la preparación de doctrinas. 

Regla Nro 1; La extracci6n de doctrina exige cano punto de partida, un pro-
f\ndo y pormenorizado análisis del texto ocmpleto de la sentencia a fin de pun-
tualizcir los términos exactos de las cuestiones examinadas y las soluciones adcp 
tadas; sólo así se estará en condiciones de oottprender el preciso ámbito del 
pronunciamiento y el alcance de los argumentos que lo ̂ untalan, 

RB5LA Nro 2: Debe extraerse doctrina de cada cuestión sobre la cual el tri-
bunal ha sido llamado a pronunciarse, la misma debe ser redactada en forma sias-
cinta, clara y precisa, de modo que se baste a sí misma; y que a través de su 
lectura sea posible no solo recuperar el precedente jurisprudencial sino también 
delinear un primer cuadro sinario, lo suficientemente claro y preciso, aoerca de 
las orientaciones jurî rudenciales respecto de un determinado tema. 

REGIA Nro 3: La doctrina no ocnsiste en la mera reproducción de fragmentos 
de la sentencia, carentes de significación fuera de cmtexto y que pueden ade-

Ae 
más inducir a errores interpretativos por desoonoasrse su campo/referencia, si-
no en una síntesis del criterio sustentado por el juzgador. 

REGL?V Nro 4; La doctrina tanpoco cfebe presentarse ocmo la enunciación de 
un principio abstracto, sino CORO una regla concreta a tenerse presente en oca-
siái de la toma de decisión en casos similares o análogos, adquiriendo autori-
dad y precisión a través de su reiteración. 

REGIA Nro 5: Cuando la doctrina enunciada es aplicable a un hecho y no re-
sulta de la intención del tribunal haosrla más extensiva de los límites de a-
quél, la misma debe haoer referencia a los elementos típicos relevantes del he-



en cansideradái , a fin de dejar en claro el límite de su operatividad. 
RBGEA Nro 6 : Las argumentacicnes que no guardan estrecha relaciái ocri las 
razones de la decisión, no oonstitvQ^ materia de doctrina. Tanpooo lo son, 
las refutaciones o afirmacicnes que frecuentemente se presentan en el desa-
rrollo de la decisión en forma subordinada o oonplementaria 
BEGLA Nro 7; La doctrina de los autores, los obiter dicta, las enunciaciones 
de carácter incidental , no deben formar pa2±e de la doctrina por no consti-
tuir jurisprudencia. 
RBGIA Nro 8 La coisideracion de la finalidad a que ha de ̂ licarse la infor 
macián es un elemento esencial a tener en cueita al redactar la doctrina. 
La misma, deberá servir para proveer no s61o a los mismos magistrados votan-
tes sino también a los operadores del derecíiô de un docunento de fácil ac-
oeso que les permita conooer a través de una rapida lectura leis ori.entacio-
nes seguidas por el tribunal en relación a un tema de interés ;a la vez que 
ferenciará la sentencia o sentencias "in extenso" a los fines de su recupe-
raciái. 
REGIA Nro 9 De cada doctrina debe indicarse las precedentes que concijerden 
o disientan oon los criterios en ella asentados. Esta labor exige m profun-
do conocimiento del tema en análisis y una gran cautela a fin de no incurrir 
en la desnaturalización del alcance dado al principio enunciada, 
RBSIA Nro 10 Las referencias normativas explícitas deben desarrollarse en 
forma precisa y ccnpleta, ya que ellas constituyen un canal de btisqueda su-
mamente importante en un si&tiema electránioo de recuperación de datos. Ello 
implica, la no utilización de expresiones tales oomo "art XX y oonoordantes" 
o, "art.XXX in fine", o, "y siguientes". Dichas ê ^̂ resicnes privan de iitpor 
tantes recursos para la búsqueda del precedente. 
REGL?V Nro 11; Cuando en el texto de la doctrina se haga referencia a alg(5n 



organismo itoitificado coa .sjiglas deberá incluirse el norbre coipleto cfel mis-
no , saívo que la sigla sea de uso generalizado. 

Hásfca aguí hecnos efec±:uado reconendaciones acerca de la técnica de ex-
tracciSn de doctrinas de fallos, las mismas no bastan si no se ccmplementan 
cxn los aspectos lingioístioos de modo de lograr en las enunciaciones, clari-
dad, sencillez, precisión, oonpletitud y ooncLsién; requisitos éstos de todo 
resumen docunental. 

Eh consecuencia nos octparenos seguidamente de un tema trascendente para 
el derecho EL LENGUAJÊ  
LENGIME Y DERECTQ 

Ha dicho el Prof. Sánchez Mazas,que en la esfera jurídica hay que tentar-
se las rcpas antes de atribuir al lenguaje el papel de mero mensajero, de mero 
intermediario entre las realidades, ideas o exigencias. Tan fundamental es su 
rol en esta ciencia, que a decir del Dr. Hernández Gil,"el lenguaje en derecho 
no cuiiple solamente vna función mediadora o canunicativa, sino verdaderamente 
constitutiva". 

Efectivamente, si cano afirma el citado jurista, el derecho es lenguaje, 
resulta sumamente grave la ligereza coi que suele utilizarse tanto en el plano 
legislativo coro jurî rudencial. Tan cierto es ello, que a nadie esc^ los 
problemas que se presentan en el proceso dialéctico a partir de las imprecisio-
nes, ccntradiccicnes y redundancias en que incurren los textos jurídicos. 

La informática jurídica ha puesto en evidencia las ocsitradicciones lógicas, 
inexactitudes, ambigüedades, en que incurre el derecho a través de sus enuncia-
ciones, en raz6n de que ésta requiere imprescindiblemente el análisis documen-
tal a los fines de una más racimal y precisa recuperación de la información 
procesada, 

A los efectos de subsanar los problemas reseñados, algunos países siguien-



• o las tenctencias iiiarcac3as por Austria y Baviera, han creado ocmisijcnes e^c±a~ 
I 

a¿ integradas por logioos, lingüistas, e infoimatioos, ocxi el objeto de lograr 
lina mejora en la técnica legislativa y mayor propiedad en el uso del lenguaje. 

Eh la actualidad, y en un estadio más avanzado, l6gioos, juristas e Infoimá-
ticos se hallan abocados a la búsqueda de un lenguaje ideal, fontalizado, a tra*-
vés del cual el derecho pueda traducir unívocamente la estructura ̂ 6itica pro--
funda de los sistemas normativos. Eh nuestro país se destacan dentro de esta oô  
rriente, los doctores Alchourroi y Bulygin. 

Por su parte la infoimática jurídica documental, tiende tantoién a la ocnstruĉ  
ciái de un lengioaje docunental a partir del lenguaje natural y técnico de los ju-
ristas, ccnstruido sobre la base de descriptores y palabras claves insertos en la 
estructura lógica del Thesauro, a fin de lograr uia mayor precisiái en la recqpe-
racidn de los docunentos memorizados en el ordenador. 

Lo cierto es que el lenguaje jurídico exige una rigor sintáctico y semántico, 
una claridad y coherencia, que el lenguaje natural no puede brindar, pero del cual 
no podemos prescindir en raz6i de que el derecho debe ser formulado a través de 
expresicnes lingüísticas que puedan ser ̂ rehendidas por los sujetos cû â conduc-
ta regula. 

A los fines de carprender él alcance y sentido del lenguaje documental y de e-
se modo aplicarlo a la redacción de doctrinas y en la elaboración de un thesauro,, 
es necesario que analicemos aunque más no sea muy saneramente, las peculiaridades 
que reviste el lengmje natural. 

LEÜSIGÜAJE NATURAL Y LEMDUAJE TECNICO JURIDICD 
El lenguaje representa m sistema de símbolos. Eh su formación obedece a una se-

rie de reglas, sintácticas y semánticas. 
La Teoría Genral del Lenguaje se denomina semiótica, y ocsiprende: la investiO 

gadái del significado de los signos (semántica) y las relaciones que dichos sim-



bolos guardan entre si>'ocn prescindencia de su significado (sintáxis). 
Las discusiones acerca del carácter natural o convencicnal (fel lenguaje 

han adquirido ribetes histórioos> baste remitimos a los Diálogos de Platái. 
Coi Perdinand de Saussure se distingue en el signo lingüístico, dos e-

lementos: el significante y significado. La diétincifin interesa fundamentalinen-
te por cuanto el oaiputador solo es capaz de distinguir el significante. 

El significado está dado por el valor seriántico atribuido al significan 
te, y varía en relaciái al ccntexto. 

Las ambigüedades y vaguedades se presentan como características del lengua 
je natural. Los textos jurídicos no esc^an a ellas. 
AMBIGÜEDAD; Eitendemos por ambigiiedad, la asociaciái de un nünsro finito ds sig-
nificados altemátivos, sobre una misma fonna fánica. 

El lenguaje metafórico, las palabras ds clase y las ccnectivas lógicas dan 
lugar a ambigüedades. 

Para una mayor ocnprensiSn diremos que las palabras de clase, son aquellos 
símbolos representativos de una multiplicidad de objetos, en el campo referen-̂  
cial. Ej. "muebles","utensilios" 

Las ccnectivas lógicas desenpeñan la función ds nexo en las estructuras 
del lenguaje (y,o, si etc) 

Distinta de la ambigüedad es la vaguedad, aún cuando durante mudio tiem-
po se las asimiló cano sinónimos. 
VAGUEDAD: Coisiste en la iirprecisión en los límites del campo de ̂ licación de 
la palabra. Ey, Alto, joven, menor> mayor. 

Con el fin de eliminar las ambigüedades y vaguedades, se recurre a las 
definiciales, atjn cuando la técnica legislativa no haoe un iiso frecuente de 
ellas. 
HGMCWIM06; presentan un mismo significante ocn distinto significado. Se dis-̂  



tinguen en hanografos y honofcnos, estos ültiitos se escriben distinto y suenan 
igual. Di el lenguaje dociinental, los honcniinos se sustiti:^^ por expresiones 
sin^imas a fin de utilizar significantes que no lleven a confusi&i, o bien se 
diferencian a través de la indicación del campo leferencial. Ej. Recurso (eoo-
nonía) ; Recurso (derecho) 
SUCTIMQS; Se distinguen en absolutos y cuási-absolutos. Bn los primeros los 
significantes diferentes tieien igual significado? en loi segundos los signi-
ficados pueden diferir en un vocabulario especializado EJ. (en derecho : Cbje-
to; cosa). 

Los problemas de la sincnimia se resuelvei en el lenguaje documental a 
través de la selección de una de las expresiones sinónimas bajo la cual se can-
centra toda la información cuyo contenido representa, efectuándose la remisián 
de los otros sinmimos al seleccionado. ly. Juez; sinoiimos que remiten a esta 
e^resi^: magistrado, sentenciante, juzgador. 
RELACIONES SINTAgyRTICAS; Las palabras tienden a aanbinar su sentido ccn otras 
palabras, ocnfomando de ese modo nuevos significados, en esos casos nos encon-
tramos frente a un sintagma. Ej. Î recho civil; Administración Pública. Cada una 
de esas palabras tomadas en forma independiente tiene un valor distinto del que 
adquieren cuando se relacionan entre sí. Las dificultades para el computador en-
cuentran soluciái a través de los operadores lógicos de Boole. 
REEACIONES ASOCIATIVAS; Ccnsisten en las distintas nociones que se asocian a 
partir de una palabra.Ej. Proceso- sentencia-ccndena-absolucioi. Si observairbs 
estas palabras advertimos que guardan entre sí no solo una relación ccnoeptual, 
sinó también una jerarquía de grado. Ello nos permite clasificarlas en rtérmi-
nos amplios (TA); términos específicos (TE); términos relacionados (TR) y en 
términos opuestos (TO), oonformando así un árbol de asociaciones que nos per-
mite , a partir de un ccnoepto amplio llegar a uno específico y víosversa; o a 
otros que en igual nivel se le relacionen u opongan. 



RELACIONES PARADIQ^ICAS ; Las palabras sufren variaciones según, su género, nro, 
tiení»-verbal etc. Estas variaciones se ocncoen ocn el ncnibre de relaciones pa-
radigmáticas. La unidad significativa mínima se (Cernina MDNEiyiA, que está inte-
grada por el lexema y morfema. el itoiema CASAMIENrro, se (̂ scarpone en 
el lexema CASA, y en el morfema El lenguaje documental da solución 
a los prcblonas que ellas, plantean, a través de reglas que establecen el uso 
de egresiones sustantivas, en singular, y bajo el género masculino, salvo que 
el femenino sea imprescindible y tenga autcnonía. Se eliminan los tiempos ver-
bales. Sin errbargD se mantienen las relacicnes personales, por cuanto en dere-
cho importan categorías diferentes, a saberÍ LOCACION; LOOffiARIG; LOCADOR 
INDIZACIOSI ! Consiste en el trabajo análisis o extracción dél contenido del 
documento y de síntesis o definición del miaño, a fin de seleccionar las pala-
bras claves o descriptores que lo representan. 

La indizaciái debe reunir los siguientes requisitos: Conformidad del léxico 
con el contenido del documento. Uniformidad de criterio en la asignación de pa-
labras claves o descriptores a fin de que bajo un mismo concepto se agn5)en to-
dos los documentos de igual contenido. Especificidad y ê diaustividad en la se-
iecci6i del o los descriptores que sean necesarios para representar el contenido 
del documento. 
THESSAURUS 

Cuando hablamos de thessauros entendemos por tal, al conjunto de palabras es= 
tructuradas, que en un sistema de reci:í)eracian automática de informacioi,tiene 
la doble finalidad de servir a la indizacion en la etapa de registración del 
docutiQito y a la reaiperacion en la faz de interrogación. Se caracteriza por 
ser un lengmje normalizado, altamente controlado, pero sieirpre a partir del 
lenguaje natural. El aspecto senantico adquiere notable relevancia en un the-
ssaurus jurídico, atento a que el lenguaje natural adquiere un valor sonántico 
especial dentro del contexto jurídico. 



Existen lenguajes c^ estructura jerarquizada o clasificatorios, donde se sigue 

una orcénación lógica a través de la cual se agrupan ccnoeptos específicos que se 

englciban en nocicnes más generales. Sen ordenamientos de tipo sistemático, que tie-

nen ocxco característica la inamovilidad ccnceptual y por ello, se les .dienónina or-

denamientos rígidos. 

Eh los lenguajes de descriptores o palabras claves, los términos o palabras se 

encuentran ordenados alfabéticamente. El ordenamiento presenta un aparente caos, 

ante la presentación alfabética. Sin embargo, la estructura asociativa permite no 

solo introducir nuevos conceptos, sino que también establece las relaciones que 

dichos oonoeptos guardan entre sí ei sus distintos grados o jerarquías. 

Bi ambos tipos de ordenamiento la definición de un concepto va siempre de lo 

geneíal a lo particular, aunque por distintas vías. A nuestro entender arribos sis-

temas deben oorplementarse . 

lA BUSQüEPgy DOOJMEIsrrAL: El lenguaje de indizaciín debe corresponderse con el len-

guaje de búsqueda a fin de qptijnizar la consulta y evitar los "ruidos y silencios" 

Los documentos memorizados en el oomputador, son seleccionados a través de o-

peraciones de lógica simbólica y a nociones básicas tomadas de la teoría de ccnjvn-

tos. 

ALGESEfii DE BOOLE: Al formularse uiia daisulta, los términos ds la misma se relacio-

nan a través de los operadores lógicos de Boole, representables gráficaiiEinte a tra-

vés del diagrama de E"uler¿ 

REUNION Si tomamos los documentos del conjunto A y los 

del conjunto B, podrán recuperarse en fonna se-

parada • A ó B, o bien reuniendo A U B 

A+B= A U B 

INTERSECCION En los conjuntos A y B sólo se seleccionarán los 

que oontengan los elementos comunes a A y B 

A A B 



EXCLUSION En los conjuntos A y B, excluímos 
de A los documentos que pertenecen 
a B 
A-B=.A. B 

Los documentos del conjunto B̂  per-
tenecen también al conjunto A, por 
tanto B está incluido en A 
A > B 

DISYUNCION Los documentos A y B no tienen nin-
gún documento en comün, por tanto 
la intersección es igual a un con-
junto vacío 
AJÍ B 
B?̂  A 

CONCLUSION Y PONENCIA 
Las nociones, vertidas .precedentemente, han sido puestas 

..en práctica a través de la labor desarrollada por la Subsecretaría 
de Información de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, desde 1980 a la fecha, en el procesamiento de la doc-
trina emanada de los fallos de este alto tribunal y su posterior in-
greso al Sistema Argentino de Informática Jurídica. 

Asimismo, se cuenta con un Thessaurus de estructura asocia-
tiva que sirve tanto para la indización como para la búsqueda de los 
documentos, y que fuera elaborado sobre la base de información real 



Por su característica de sistema abierto, se encuentra en permanen-
te actualización a medida que van surgiendo nuevos temas que no han 
sido objeto de tratamiento anterior. Los resultados obtenidos en la 
recuperación de información, son prueba elocuente de su efectividad. 

Es dable destacar que los años que ha demandado la elabo-
ración del mismo y los esfuerzos realizados debido a la escasez de 
medios,ya que se estructuró totalmente en forma manual, no ha sido 
debidamente comprendido por quienes se encuentran ajenos a dicha ta-
rea. Ello se deba quizá, a la falta de conocimiento respecto de la 
complejidad e importancia de la misma. 

Esperamos que este brevísimo pantallazo contribuya a la 
difusión y concientización acerca de la necesidad de contemplar la 
labor desarrollada por los profesionales en el área de proces¿imien-
to de la información jurídica, como una especialidad m.ás, dentro 
de las ya existentes en el campo jurídico. 

Asimismo, proponemos que la creación y procesamiento de 
los documentos jurídicos (leyes,doctrinas) se realice con la parti-
cipación de grupos interdisciplinarios, conformados no sólo por 
juristas, sino también por informáticos y lingüistas, en pos de u-
na mayor racionalidad y transparencia del derecho. 



LA.INFORMATICA AL SERVICIO DEL JUEZ 

por: Edgardo Jorge Dall*Aglio, funcionario del Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires e investigador aplicado al proyecto de 
"Automatización de juzgados" de la Facultad de Derecho de la Univer 
sidad Nacional de La Plata, Hortensia Vaz Flores, funcionario de 
la Subsecretaría de Información de la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires, e investigadora aplicada al proyecto 
de Automatización de Juzgados de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. 

SUMARIO : Se describe y analiza en forma somera, la importancia de 
la informática y la necesidad de que lá misma sea comprendida en to 
da su complejidad, a fin de que no quede reducida al mero recurso 
técnico del cual se vale, A partir de la descripción de la organi-
zación actual de los juzgados, se plantea la solución informática 
en base a la experiencia realizada por un grupo de investigadores, 
técnicos y abogados en el diseño e implementación del Sistema de 
automatización de juzgados "Facultad", llevada a cabo en la Facul 
tad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. 

INTRODUCCION 

Cuando se habla de informatizar, el común de la gente piensa 
de inmediato en el computador; sin tener en cuenta que la activi-
dad informática se desarrolla, no necesariamente, con el axulio de 
equipos de procesamiento de datos. Lamentablemente el deslumbrante 
mundo de la tecnología opaca en la práctica esta distinción e indu 
ce a error. 

A partir de esta aclaración, cuando nos refirámos a la informá 
tica lo haremos comprendiéndola en toda su complejidad. A este fin 
resulta esclarecedora la definición qué de ella da, el especialis-
ta colombiano Fernando Jordán Florez: "Informática, es la ciencia 
que tiene por objeto propio del conocimiento a la información; co-
mo método, la teoría de sistemas; como instrumento operativo, a la 
computación; cómo ámbito de desarrollo a la organización; como ob-



jeto, la racionalización para la eficiencia y eficacia en la acción, 
a partir del proceso de producción y circulación .de la información. 

El fenómeno informática como se ve, va mucho más alia del me-
ro conocimiento del ordenador, o del dominio de la programación, si« 
no que lleva ínsito un poder de transformación cuyas implicancias a 
un no han sido totalmente advertidas por los operadores del derecho. 

La incorporación de moderna tecnología sin planificación pre-
via, sin objetivos claros, sin la debida racionalización de la es-
tructura funcional de una organización, provocará la aceleración de 
los procedimientos existentes, sin que se abandonen las prácticas 
burocráticas, dejando subsistentes las falencias organizativas-

La compra apresurada de equipos, sin la dlara determinación de 
los objetivos surgidos a partir del análisis y evaluación previa de 
la realidad a informatizar, traerá aparejada frustraciones de las 
cuales la informática no es culpable-

Antes de llevarse a cabo el proceso informático, deberá inelu-
diblemente fijarse un objetivo general, que en el caso del Poder 
Judicial deberá tender a la organización de sistemas de información, 
compatible e interrelacionados para proveer información oportuna, ob-
jetiva, exhaustiva y de acceso selectivo de acuerdo a las necesida-
des, a fin de mejorar y agilitar la actividad jurisdiccional y ad-
ministrativa del órgano. Para ello, es necesario que el objetivo se 
inserte en una política de información, en cuyos lincamientos deberá 
tenerse en cuenta: 1) la información misma, 2)Xa normalización,.racio-
nalización y simplificación de los procedimientos, 3,) la tecnología, 
4) los aspectos presupuestarios, 5) la capacitación de los futuros u-
suarios. 

Dejemos de ver a la informática como la panacea que traerá la 
solución a todos nuestros problemas, y pensemos en cambio.que a par-
tir de ella se nos brinda la fantástica posibilidad de encarar el me 
joramiento y la superación de las fallas estructurales y organizati-
vas de que adolece la organización. 

Tengamos también en cuenta que el mejor sistema informático 
fracasa si-no cuenta con la comprensión y aceptación del usuario. 
Así ha sido entendido en los países desarrollados, que luego de ver 
fracasar los sistemas por la falta de integración por parte de los 
potenciales utilizadores, encararon una intensa labor de alfabeti-
zación en este campo. 



En un artículo.: reciente publicado en la Razón de fecha 15-11^85 
el Ing. Dolver expres6:"Gontrariamente a lo que mucha gente piensa, 
la experiencia demuestra que el basamento de la actividad informá-
tica son los hombres y no los computadores". 

ANALISIS DE LA ACTUAL ORGANIZACION FUNCIONAL DEL JUZGADO 

La actividad desarrollada por el juzgado se basa fundamental-
mente en el manejo de información. Un juzgado es un centro proce-
sador de información, A él ingresan demandas, presentaciones,que 
dan lugar a la formación de expedientes que a lo largo de su tra 
tamiento conforme las reglas que rigen el procedimiento, requie-
ren el manejo de datos e informaciones, hasta su egreso del sis-
tema en forma de sentencia^ 

En muchos casos no se dispone de la totalidad de la informa 
ción que se necesita y en otros la información está pero no en 
forma accesible, o sea, tenemos los datos pero no los flujos.E-
11o incide en la operatividad dél juzgado. 

Nuestras oficinas judiciales adolecen de carencias organi-
zativas que se traducen ení fáltá de racionalización de los pro-
cesos repetitivos; escaso líivel de coordinación en las tareas; 
lo que provoca desinteligencias e incongruencias a nivel funcio-
nal; carencia de adecuados sistemas de información; inexistencia 
de control de los incursos y excursos, que genera extravío de ' 
actuaciones," imposibilidad de determinar en forma oportuna el 
estado en que se encuentra una causa/ o donde se halla radicada 
en virtud de los pases y vistas que confiere el procedimiento. 
Todo ello, contribuye a la prolongación excesiva en la tramita-
ción de las causas ( aclaramos que no en todo los casos ello es 
atribuíble al juzgado)̂  y a una falta de operatividad manifiesta 
que es trasladada por los justiciables a jueces y funcionarios; 
quienes no obstante sus esfuerzos por revertir la situación se 
ven superados por las circunstancias; 

iCómo seguir funcionando entonces, en base a registradores 
manuales ordenados ya sea bajo una secuencia cronológica o alfa-
bética que nos obliga a leer registro por registro,hasta hallar 
la información buscada! . No permitamos más que lá respuesta"no 
está en letra" cierre las puertas a la información requerida por 
el profesional 



Es posible que al día de hoy, sigamos elaborando estadísticas en 
base a datos extraídos manualmente, que es bien conocido por todos 
revisten escasa conflabilidad l , 
Creemos ha llegado el momento en que la informática debe hacer 

su entrada en la actividad judicial, pero con la claridad de obje-
tivos, prudencia y racionalidad a fin de que el proceso no nos con 
duzca a lo que ha dado en llamarse una "informatización salvaje". 
Para que ello no ocurra, será necesario, antes de ingresar cual-

quier computador al juzgado, efectuar un análisis previo de la rea-
lidad a fin de determinar las necesidades que deberá cubrir el 
nuevo sistema y superar las falencias del actual. Sólo después de 
realizados estos pasos y luego de la evaluación de los resultados 
que dicho análisis arroje, se procederá a la definición del nuevo 
sistema , selección del software y hardware pertinentes para su 
implementación que deberá armonizarse con los objetivos defini-
dos en la política global del Poder Judicial, a fin de que cada 
uno de los elementos que componen el sistema Justicia, no funcio-
nen como "islas" dentro de la organización. 
Cualquier error u omisión en el desarrollo de las etapas prece 

dentemente descriptas se f)lasmárá en resultados negativos, cuya 
reversión demandará altos costos. 

EL SISTEMA "FACULTAD" 

Desde el año 1984 las autoridades de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de La Plata, vienen desarrollando una se-
rie de acciones tendientes a la difusión de la informática jurídi-
ca entre el alumnado, y a la creación de un instituto de Informá-
tica Jurídica y Derecho Informático. 
Estamos en condiciones de adelantar que actualmente se encuen-

tra en plena implementación un banco de datos jurídico, aue den-
tro de las limitaciones que impone el equipamiento con que se 
cuenta, permitirá la recuperación automática de los datos rela-
tivos a la bibliografía jurídica 
En el año 1985, en una política de avanzada, la Facultad firmó 

un convenio de colaboración investigativa con la empresa de sot-
ware "Data Fox, informática. S.A."; con el fin de implem.entar un 
sistema de informática de gestión a nivel de juzgados. 
Ninguna duda se planteó respecto de las ventajas que a los fi-



nes de la investigación reportaría la integración, empresa privada 
y Facultad, al proveer la primera la infraestructura necesaria y 
los especialista en análisis de sistemas, programadores etc, para 
llevar adelante el proyecto. 

La Facultad por su parte, afectó a un grupo de abogados a las 
tareas dé investigación. El equipo interdisciplinario quedó inte-
grado por docentes,, auxiliares en investigación, que desarrollan 
su actividad profesional en distintas circunstancias: abogados del 
foro, magistrados, secretarios, abogados especializados en el te-
ma informática jurídica. 

Cuando la Facultad, decide encarar esta tarea, lo hace plena-
mente consciente de que el juzgado se presenta como la única á-
rea informatizable con cierta autonomía dentro del Sistema Jus-
ticia. 

El primer paso del Convenio, consistió en la capacitación con-
junta de todo el equipo Cabogados, analistas, programadores), a 
fin de lograr un lenguaje común y la transferencia recíproca de 
conocimientos y experiencias. 

La segunda etapa, que demandó aproximadamente tres meses, 
se procedió al relevamiento y análisis de las necesidades que 
debía cubrir el nuevo sistema a implementarse, y la conformación 
de los respectivos archivos. 

Una de las condiciones que se tuvo especialmente en cuenta, 
fue que el software de aplicación debía ser soportado por equi-
pos que provinieran de distintas marcas proveedoras de hardware 
Respecto de éste último, se estableció que el sistema requeri-
ría un equipo con la siguiente configuración mínima: P,C, de 
256 KB memoria principal, 1 disket de 360 KB, 1 disco de 10MB, 
1 monitor monocromático o color, una impresora de alta calidad, 
(o bien puede acoplarse una máquina de escribir eléctrica con sa-
lida RS232C). . De este modo quedaba firme el criterio de que la 
informática distribuida,es la más conveniente para el proceso de 
automatización de juzgados, al permitir al juzgado la administra-
ción y control de su propia información, sin perjuicio de las in-
terconexiones a las que ya hemos hecho referencia en la parte ge 
neral del presente. 



Sobre estas bases se automatizaron las sigüientes áreas: 
1- Emisión de documentos 
2- Archivo de datos 
3- Seguimiento y control de expedientes 
4- (Dtras áreas. 

EMISION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE VJORD PROCCESING 
El óptimo rendimiento de ésta área se obtiene interrelacionando 

el word proccesing con los archivos de datos y seguimiento de asuntos. 
A través de esta técnica, se presenta la interesantísima posibi-

lidad de elaborar textos personalizados o standar, providencias, cir-
culares, cédulas etc, en base a la extensión, ancho de pagina,éspacia-
tura, centrado, numeración de fojas, subrayado etc, que el usuario 
quiera darle. 

Permite la modificación del texto, inserción dep párrafos, co-
rrección de palabras, letras, sustitución de frases etc. Los textos 
previamente memorizados, pueden así ser modificados según las nece-
sidades o conveniencia para su utilización. Las facilidades se amplían 
al poder imprimir un número ilimitado de copias, con el sólo empleo 
de un comando. 

La calidad de los textos impresos, la velocidad en la ejecución 
y la posibilidad de reutilización de los mismo, son las grandes venta 
jas que otorga' 

REDACCION AUTOMATICA DE SENTENCIAS 
El word proccesing simplifica en mucho la redacción de sentencias, 

a través de la preparación de variados textos, formalizados en una 
estructura standard, catalogados y memorizados por el ordenador. 

Se define un modelo base, con espacios previstos para las varia-
bles: predterminables o específicas. 

Las predeterminables se refieren a aquellas que de acuerdo con 
los supuestos lógicos podrían darse 

Las específicas, son las relativas al número de -causa, fecha, 
nombre de las partes etc. 

En definitiva, sobre textos preformados, se utilizan estos ín-
tegramente cuando responden al caso, o se compagina uno nuevo con 
la reunión de componentes de los distintos tipos, adecuándolos a la 
situación. La sentencia siempre es elaborada por el juez, la máquina 
sólo le facilita distintos $extos que el mismo juez ha elaboaado. El 
ahorro de tiempo es notable. 



ARCHIVO DE DATOS, 

Está conformado por los siguientes archivos: oficios, de 
expedientes, actor/demandado, testigo, peritos, abogados, perso-
nas. 

Introduciendo en el ordenador, el dato: apellido de las par-
tes, podremos consultar en el archivo de expedientes,los datos re-
feridos a dichas actuaciones: nro expediente, carátula, fecha de 
iniciación, monto del litigio, si tiene expedientes relacionados 
o incidentes, localidad, fuero. Algunos de los datos pueden resul-
tar obvios,'por ej. el número del juzgado, fuero y localidad por 
cuanto estos corresponderán al lugar donde se encuentre localizado 
el computador, pero ocurre que en la inclugión de estos datos se 
tuvo en cuenta la posibilidad de que fueran utilizables para lle-
var la estadística general. 

De igual modo, podrán consultarse otros archivos : Por ej. 
a través del de peritos podremos saber: especialidad, fecha de 
designación, fecha de aceptación ; fecha en que produjo informe 
etc. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO PE EXPEDIENTES 
Permite registrar los pasos que va siguiendo el expediente 

durante su tramitación. Este control, sumamente necesario, per-
mitirá conocer el movimiento del expediente, las causas por las 
que ün trámite no registra movimiento, cuantos expedientes se en 
cuehtran en estado de dictar sentencia etc. 

Es interesante destacar, que muchas de las registraciones de 
interés para este archivo, las realiza automáticamente el compu-
tador. Por ej. si se fija una audiencia, la misma se señala en el 
arhivo de audiencias. Cuando ésta está cumplida, automáticamente 
ee registra en el archivo de control y seguimiento de expedientes 
a fin de evitar de este modo, errores y omisiones. 

OTRAS AREAS DE INFORMATIZACION 
AUDIENCIAS: se consulta por la carátula o el número de expedien 

te o por la fecha. Una información menos completa, sino indicativa 
de que en un día determinado se ha fijado una audiencia, se obtie-
ne a través de la consulta de la agenda electrónica, en este caso 
el acceso es la fecha. 



CALCULO Y LIQUIDACION DE TASAS JUDICIALES Y OTRAS LIQUIDACIONES Y 
ACTUALIZACIONES 

El ordenador, practicará la liquidación en base a los montos 
que se le suministren a través de la interrelación con los otros 
archivos Ej. gastos de pericia, honorarios etc. Esto agilitará 
en mucho la engorrosa tarea que debe llevar a cabo el juzgado. 
Automáticamente también, procederá a la actualización en base 
a diversos índices y del mismo modo practicará el cálculo de los 
intereses. 
ARCHIVO DE LISTADORES 

Permite listar en forma impresa cuáles son los juicios en trá-
mite, su cantidad y clasificación . 

CARACTERISTICAS GENERALES 

En los objetivos tenidos en mira para el diseño, se puso espe-
cial énfasis en la necesidad de que el sistema fuera simple, de 
manejo sencillo, a fin de que pudiera ser de fácil manejo para 
quienes carecen de conocimientos sobre el modo de operar de un 
sistema de procesamiento automático. Del mismo modo se tuvo en 
cuenta que la incorporación de los datos no debía constituir una 
pesada carga en el trabajo de la oficina. 

Atentó al carácter"sensible" y confidencial de algunos datos, 
y la necesidad de contar con suficiente resguardo sobre la infor-
mación contenida en los archivos, se protegieron los de altas, 
bajas y modificaciones con códigos reservados; de este modo, los 
mismos sólo pueden ser accedidos por quienes fueran autorizados 
por el juez o funcionario habilitádo. Esto nos permite determinar 
quien ingresó, modificó o dio de baja un dato o registro. 

El sistema, deja en absoluta libertad al juez para crear los 
textos que desee segtán sus necesidades o criterios. 

INFORMATICA DOCUMENTAL 

La disponibilidad de un computador en el juzgado y su conexión 
con un sistema de informática jurídica documental, en nuestro 
país,el Sistema Argentino de Informática Jurídica Documental, 



ofrece la magnífica posibilidad de contar no sólo con la información 
atinente a la gestión del juzgado; sino también, aquella que jueces 
y funcionarios requieren para la solución del caso (ley, jurispru-
dencia y doctrina). 

Ninguna duda cabe ya, del poderoso auxilio que representa para 
el desembolvimiento de la función jurisdiccional, la disponibilidad 
de sistemas de información. 

Negar la trascendencia de la informática jurídica, importa ne-
gar una realidad.Temer que ella se convierta en cercenadora de la 
libertad y creatividad humana implica desconocer las magníficas 
posibilidades que ella ofrece. Tal como lo ha expresado el Dr. 
Nicola Lípari, ministro de la Corte de Casación de Italia, el pe-
ligro, se centra si acaso, en el uso chato del instrumento. En 
definitiva, la tecnología está en manos del hombre y el uso que 
de ella se haga,también. 

PROPUESTA 
1- Incorporar urgentemente, en forma racional y con la parti-

cipación de los potenciales usuarios, la informática jurídica en 
el ámbito de los juzgados. 

2- Dicha incorporación deberá responder a objetivos y planes 
previamente fijados, de modo que se desarrolle dentro del marco 
institucional y funcional adecuado. 

3- Proceder urgentmente a la capacitación del personal del 
Poder Judicial, en materia de informática jurídica,a fin de lo-
grar el uso pleno de las posibilidades que ésta brinda. 





COUVEmEl^CIA DE IttFLEttENTAR SISTEMAS EXPERTOS EN JNFORilArJCA 
JURISPRUDENCIAL. 

Bernardo P. Carlina 

Profesor Asocjado-Economda Política 

Pac. de Derecho y CS-Unixr. Nac, de Tiiciwai^. 

SUnARÍO: La "intelissucia artifical" proporciona los "sistemas 

expertos" basados en la experiencia de especialistas 

computador y un 1 labiado "motor de inferencias" para proveer 

conclusiones probabilisticas a ciertas cuestiones. 

Los sistemas expertos, con métodos conversacionales,, aportan 

conclusiones con sus probabilidadesr ^ son capaces de 

fundamentarlas en las razones que tendrían los expertos para 

arribar a ellas. La conveniencia de desarrollar estos sistev}as 

estribar no tanto en el pronóstico del desenlace judicial de una 

cuestión, sino en la anticipación que el rasonamiento de expertos 

puede proporcionar a situaciones defectuosamente contempladas por 

la o imprevistas en función del desarrollo de determinados 
campos del derecho, para anticipar el trabajo jurisprudencial y 
aportar^ sin costos judiciales, material a reformas legislativas. 

Si se adopta el criterio de clasificar en dos grandes campos el 

espectro de posibilidades de la informática jurídica, tales como : 

J) de gestión j; 2) de ayuda a la decisión, el presente trabajo se 

orienta al ámbito de este último. 

Son coiiocidos los intentos de las diversas disciplinas 

científicas que estudian el comportamiento humano , por valerse de 

métodos informáticos que faciliten el reconocimiento de casos y 

las alternativas de diagnótico aplicables. Una gran porción de 

estos esfuerzos tiene su basamento en las posibilidades del 

célculo y la aplicación de técnicas estadísticas. 

En materia de informática jurídica se han logrado 

avances importantes en el tratamiento automático de la información 

y los sistemas mas difundidos tienen la arquitectura de Bancos de 

Datos o Bases de Datos relaciónales. 



£25 materia, de informática jurídica se han logrado 

avances importantes eu el tratamiento automático de la info/mación 
y los sistemas mas difm-ididos tienen la arquitectura de Bancos de 

Datos o Bases de Datos relaciónales. 
Están destijiados a la busqueda de información 

previamente clasificada y según el grado de desarrollo de cada 

caso^ contienen legislación de todo tipo., jurisprudei^cia y 

bibliografia. 

Los beneficios derivados de este tratamiento de la 

información son sumamente valiosos y lo serán más en la medida en 

que las bases de datos í^e integren con aportes regionales intra y 

extra territoriales. 

Sin embargo , e^tos* diseVos se agotan en la 

recuperación de información relacionada o correlacionadaf pudieiido 

crecer solameiite en fuiwión de su capacidad de memoria. 

ANTECEDENTE: LA JURIMETRIA. De acuerdo a datos 

bibliográficos , htibo un intento denominado "jurimetría'' (I) que 
captó tempranamente la esencia de lo que constituye la presente 

ponei^cia: basado en reglas lógicas soportadas en un algoritmr, 

pretendía la medición de datos jurídicos^ orientada al pronóstico 

sobre la sentencia de un Tribunal Superior. 

Inmerso en el mundo del common-lait la exactitud 

matemática que buscaba la jurimetría pronto se rindió ante la 

sensibilidad humana del juzgador, le presión de la cultura de la 

sociedad en que jusgaba y I-a propia dinámica de las relaciones 

jurídicas. 

Pero dejó probados dos rumbos fértiles,, que fueron la 

aplicación de- modelos lógicos a normas jurídicas apoyadas en 

criterios tradicionales, y la aplicación del ordenador a la 

actividad jurídica, lo que relacionó definitivamente al '^lus'' con 

la ''cibernética'' , relación que pronto aculfó el término de 

"lascibernética" ampliamente aceptado, 

3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS SISTEMAS EXPERTOS. 
Aún cuando se insista en la biisqueda de modelos formalizados que 

relacionen matemáticamente las normas jurídicas y la actividad 

social para pronosticar soluciones judiciales a posibles 



conflictos, el rápido desarrollo de ia llam^sd-s. "inteligencia 

artificial" pone a disposición de la informática juridioa un riwbo 

importante para seguir en materia de razonamiento. 

3, LOS SISTEMAS EXPERTOS, 

En efectof los llamados "sistema expertos" 

subproducto relatixrámente reciente en uso comercial, se basan , 

sintéticamentef en las siguientes carcteristicas: 

1. Recogen la capacidad de análisis y resolución de 

problemas de los expertos en. determinado tema. 

2. Funcionan en base a una cantidad ¿fe reglas que se 

correlacionan mediante ios concetores lógicos "si. .eiitonces" 

("if-theii") o bien los encadenados "si.i?,, .entonces" , provistas 
por lo expertos en base a su manera de razonar. 

3. Son métodos conversacionales, dialogan con su 

interlocutor, formulando preguntas v respuestas. 

4. Son capaces de proveer de fundamentadones a los 

razonamientos que ofrecen cowo conltzá'iozíe^. 

5. Fara el lo, aparte de una base de datos doi^de se 

archivan las reglas, usan de un denominado "motor de izíferencia,̂ '" 
a modo de razonamientos, que geiieralmente acompafa a la conclusión 

con un agregado de probabilidad conjunta de ocurrencia, de las 

alternativas ofrecidas. 

Estos sistemas se están utilizai-ido con crecieiite éxito 

en la solución de problemas especifieos de medicina, ingeniería 

industrial , etc., variando la cantida de reglas en función de la 

capacidad de las memorias y programas. 

Lo concreto es que están disponibles para uŝ o de 
oosípiztadoreí del segmento profesional. 

4. APLICACIONES A INFORÍÍATICA JÜRISPRÜDEUCIAL. 

Queda trazado aquí el campo fundav)ental de diferencia 

con las pretensiones - y los consiguientes rechazos - de la 

jurimetria: mientras ésta se encerraba en una cuestión 

lógico-formal de contenido matremético, los sistemas expertos 

proporcionaii razonamientos y probabilidades de ocurrencia de sus 

coiiclusiones. 



Además, como se ha relatado, fiindanentan estos 

postulados remitiéndose al conjunto de reg^las - siu}inistradas al 

programa por el o los expértús - en base a lo cual han inferido 

sus ' colíslusi ones. 

Es un siinil, lo suficientemente aproximado se^án la 

cantidad de reglas, del razonamiento humanos con todas las 

reservas (fue significa . 

ó. LA COWEHIENCTA DE APLICAR LOS SISTEttAS EXPERTOS A 
LA IUFORfíATICA JüRISPRUDEifCIAL, 

Si en nuestro derecho, donde la Jurisprudencia es una 

de las fuentes, pero las reglas- estkn generalmente contenidas en 

el derecho positivo, se aplica a un programa de esta naturaleza la 

capacidad áe análisis dé uno •o varios expertos en una dada 
éspécialidad,'es posible capturar esa experiencia más allá del 

límite de vida biológico del experto. 

Es posible, también, aprehender para siempre su método 

de razonamiento en función del orden dé prioridades-y de la 

particular combinación dé reglas que utiliza el ó los expertos. 
Si se descartan 'áquellas sentencias que no ofrecen 

incertidumbre (casos de juicios ejecutivos finalizados en 
rGbeldia[^ etc.) o si se define un particular campo de interés para 

la inforfí}ática jurisprúdeficial, se amplian incluso las ventajas 

recién enumeradas, ^ 

Una de las criticas - que se está voIvi'endo lugar 

común - con que se ha repudiado la jrimetria o los siguientes 

intentos de informátizar la jurisprudencia,^ es que no se receptan 

las- particulares variaciones del contexto socio-cultural en que 

sentencias los jueces, que por este camino se deshumaniza el 

derecho y se lo congela para siempres, que no evoluciona, etc^ 

Sin embargoy los sistemas expertos permiten contar con 

las cuestiones precisamente impugnantes, como variables 

incú^rporadas como reglas, ya que el sistema permite la mutación de 

las reglas' con las que funciona el. motor de inferencias sin 

alteraciones al programa. 

Al ser el proporcionante de los datos y reglas 

inferej-iciales, un elemento dotado de humanidad, y por consiguiente 



con meca.2iismOr.de sensibilidad social no sólo similares al eventual 

juzgador .sino entiqiiecidos por .su experiei^ciaf se superan - v 

desvirtüan -.todas las críticas a los intentos de informatisar la 

jurisprudenciaf proveyendo a la sociedad toda de un elemento 

..... perenne y real i mentado por la nueva experiencia en la medidad de 

sobrevivencia de.l ,o los expertos. 

Precisamente, una de las ventajas ya usufructuadas del 

uso de estos sistemasr es que la escasa disponibilidad mundial de 

expertos en determinados temas -.y su ccnsecuencia de elevado 

costo económico - amenazaba poner en peligro la solución de 

determinados problemas en la medida en que terminaban su vida 

útil, 

AdevíéSf por razones estrictamente biológicas, el paso 

•del tiempo disminuye la capacidad intelectual del experto para el 

manejo de sus propias reglas de razonamiento Íresulta frecuente 

leer conyeiitarios favor.ables de parte de ellos mismos^ en la medida 
en que dogran una buena comunicacióii con el elemento de ingeniería 

que -.debe traducir .su experiencia a - computador, e incorporan 

<- mayores precisiones o nuevas informaciones devenidas del progreso, 

a.sus;réglas de anélisis. 

Si estos argumentos apuntalan la conveniencia de 

desarrollar sistemas expertos en la materia, a nuestro juicio no 

se fundamentan demasiado en la posibilidad de pronosticar el 

desenlace probable de una cuestión litigiosar aspecto no 

•••• desdeable, por supuesto. 

El argumento más, poderoso - creemos - radica en la 

: importancia que en nuestro derecho tiene la jurisprudencia , 

receptora de las innovaciones que el contexto social y económico 

impone al espíritu y a la letra original de una dada legislación, 

que por imperio de tales circunstaiicias, debe ser modulada con el 

'ádecudo tono , por los juzgadores. 

En efecto : si- ia jurisprudencia es la fuente más 

importante de las futuras modificaciones al derecho vigente, pues 

es la que recepta las modificaciones al contexto que provee el 

paso del tiempo en el desarrollo de la cultura de un momento dado. 



el rasoTi^Díiento de los expertos, Koic-ado en mi sistema 

ii-iferenci-ilr permitiré ir generando una jurisprudencia - por 

lia/Darla de al^án níodo - doctrinaria, en tanto v en cuanto se 

planteen cuestiones novedosasno previstas por la leu pero no 
planteadas aim a decisión judicial. 

Esto implicar.i a la enorme ventaja, para la oomuv¿idad 

toda, de despejar el trabajo de la Justicia con un razonamiento 
experto anticipado^ que incorpore la novedad provista por una 
cambiante realidad^ 

Esto sin descontar que los expertos en cuestión puedan 

ser los mismos Jueces de Tribunales Superiores^ en funciones o 

retirados. 

Si el medio evoluciona mw^ rápidamente, el sistema 

experto que hai;a inferido conclusiones sobre cuestiones que 

podrian derivar en situaciones judiciales r puede proporcionar -

COÍ1 ventajas generales - del material necesario para la 

elaboración de una reforma legislativa ̂  de por sí de tramite 

moroso. 

En nuestra concepción, los sistemas expertos deben 

desarrollarse para ir trabajando sobre una realidad cuya dinámica 

muchas veces transforma en letra casi muerta a las palabras de la 

ley, para ir evitando la sobrecarga de trabajo judicial - con las 

secuelas por todos conocidas - que (genera esto ,0^ incluso , una 

redacción deficiente o defectuosa de la propia iev. 

Esto es particularmente nítido en un campo como el del 

derecho comercial, donde el desarrollo de la ecoiiomla , g de su 

•kmbito espacial de comunicación inmediata, plantea figuras mievas^ 
situaciones no ua previstas sino imaginadas por el legisladory 

multitud de cuestiones que golpean con urgencia las puertas de la 

renovación lesislativa. 

El mismo temario de estas jornadas, revela un campo 

placado de desafíosde imprevistos 1/ de incógnitas, en momentos 

en que los esfuerzos que se realizan en todo los sistemas 

jurídicos están basados en rasonamiej-itos de expertos sobre estos 

problemas , que bien pueden funcionar con apoyatura de sistemas 

como él que se propone. 



Es que el devenir no sólo proporcioi-ía prosreso., sino 

que hiere a la sociedad de todo el orbe con sus secuelas 

indeseables ; lacras conio el terrorismo y la drogadiccidn, entre 

otras f estkn demaHd-ando ê'fuersqs- de todo5- los países y que deben 
necesariamente traducirse en. figuras Jurídicas nuevas^ a 

incorporar a las atónitas legislrjciones actuales. 

Este es el sentido de nuestra ponencia sobre la 

conveniencia de desarrollar sistemas expertos en informática 
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S U M A R I O 

1. Introducción. 2. Concepto de Certificado. 3. Naturaleza Jurídica. 4. Do-

cumento e Instrumento. 5. Derecho Público y Derecho Privado. 6. Certificado 

expedido por medios electrónicos. 7. Conclusión.-

I N T R O D U C C I O N 

Este trabajo es el resultado de una iniciativa que surge a -

raiz de la realización de estas Jornadas y que hemos planteado al Director 

Técnico del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, quién 



nos sugirió encaráramos el estudio de la problemática,derivada de la expedi 

ción de Certificados por medios electrónicos y telegestión, con terminales-

en las notarlas; siendo éste, sin duda, un tema que en los días que corren, 

tiene plena vigencia en el citado Organismo de Gobierno, ya que desde febre 

ro del presente año, con motivo de realizarse en la Ciudad de Mar del Plata 

una exposición, sobre diversos aspectos de la actividad gubernamental bonae 

rense (EXPOBA), el Registro de la Propiedad organizó, a título experimental 

en la Delegación del Colegio de Escribanos de la citada Ciudad, una demos— 

tración de factibilidad de la descentralización de la información; experien 

cia ésta, que debido a la buena acogida por los usuarios y los positivo.s re 

sultados obtenidos, decidió a las autoridades, continuar con su instrumenta 

ción, a tal punto, que hoy ya son varios los Peirtidos que b3n sido incorpora 

dos al sistema. 

Así entonces, por este medio pretendemos esclarecer cuestio 

nes jurídicas, que por momentos aparecen controvertidas y que deben ser re-

sueltas con premura, a fin de contribuir a la cristalización de un objetivo 

vital del Organismo, cual es la descentralización funcional de la informa— 

ción registral, porque como dice Josserand "si el jurista no avizora los — 

nuevos tiempos, éstos prescindirán de él". 

CONCEPTO DE CERTIFICADO: La III Reunión Nacional de Directores de Registros 

de la Propiedad, celebrada en Santa Fé en el año 1966, definió a la certifi 



cación como "la constancia emanada del Registro, a petición de parte, que -

publicita la situación jurídica de los inmuebles y de las personas, produ— 

ciendo simultáneamente el cierre registral". 

El Dr. Felipe Pedro VILLARO, en su obra "Elemen-

tos de Derecho Registral Inmobiliario", Pag. 102, ha perfeccionado la defi-

nición al expresar que..."la certificación...es la información que a peti— 

ción de parte, expide el Registro de la Propiedad, sobre la situación jurí-

dica de los inmuebles y de las personas, y que simultáneamente con la expe-

dición, origina una reserva de prioridad para el acto dispositivo que se in-

dique en la solicitud". 

NATURALEZA JURIDICA: No cabe duda que nos encontramos ante un documento ad-

ministrativo. La documentación del acto administrativo, nunca es forma sus-

tancial ni responde necesariamente a la idea de probar, sino a la de ense—, 

ñar, dEir a conocer (1). 

En igual sentido debe puntualizarse que los certifica-

dos de dominio no son instrumentos públicos, por cuanto no reúnen los recau 

dos del art. 979 del C.C., y sí son en cambio documentos públicos; por lo -

cual la fe de que dan cuenta no es sustantivamente constitutiva, sino mera 

(1) Documento Administrativo e Instrumento Público. GATTARI, Carlos Nicolás, 

en Revista del Notariado N° 775/enero-febrero. 1981. Pag.60.-



mente publicitadorá.(2) 

DOCUMENTO E INSTRUMENTO; Es fundamental para el tratamiento del tema, partir 

de la base que el Derecho Administrativo, es el que regula la materia en exa 

men, debiendo ocurrir a sus propios principios y regularse conforme a ellos. 

Debe distinguirse el concepto de "documento" e 

"instrumento" siendo éste ultjLmo una especie del primero. 

En derecho utilizamos el término documento como: en 

señar, anunciar, hacer saber, muestra, etc. El documento reviste el valor — 

forma; en tal sentido Agustín A. GORDILLO, sostiene que las formas del acto-

administrativo, nunca son sustanciales en el sentido Civil de "ad substantian" 

sino que responden á una idea distinta: documentar (no necesariamente pro 

bar) el acto y darlo a conocer (3). El instrumento desarrolla un triple v a — 

lor: el sustantivo o constitutivo, el de forma y el de prueba. 

El estudio etimológico de los vocablos "documento"-

e "instrumento", está tratado con amplitud en el trabajo del Notario GATTARI 

ya citado, al que nos remitimos. 

DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO: No se puede pretender trasladar al ámbito 

(2) LUGANO, Ulises Horacio - Doctrina Contencioso Registral de la Provincia-

de Buenos Aires. Síntesis de las Resoluciones del Reg.Inmobiliario desde 

1963. Separata N° 4 - Fides- REvista Jurídica Notarial. 
(3) Tratado de Derecho Administrativo.T.III.Cap.X, Pág.29, Editorial Talle— 

res Gráficos Garamond SCA 1979. 



del derecho público (y el Derecho Administrativo es una de sus disciplinas), 

los principios dogmáticos en que se asienta el derecho privado, asi lo sos:— 

tienen FIORINI, GORDILLO, etc. 

Es lógico pensar que siendo diferente la 

materia, los sujetos y el contenido de los actos civiles, notariales y admi-

nistrativos, el tratamiento de todo el contexto específico es distinto. Ana-

lizando la faz formal, debemos considerar que: a)en derecho civil nos encon-

tramos con el instrumento privado y especies de instrumentos públicos; el — 

instrumento notarial se halla regulado entre los instrumentos públicos del -

C.C. y b) el derecho administrativo regula el documento administrativo. 

Existe una despersonalización de la v o — 

luntad del agente público. Los actos que realiza en cuanto tal, son siempre-

estatales y nunca suyos. La voluntad e inteligencia del agente público, sir-

ven d€í medio para las realizaciones estat£ü.es; sus actividades se le imputan 

al órgano o sujeto público y no a él. El agente actúa en función instrumen— 

tal, le presta los caracteres y potestades de su individualidad para alcan-

zar los fines específicos centrados en el bien común y el interés público; -

su labor es impersonal. 

El acto administrativo se manifiesta co-

mo el resultado institucional de una organización; en nuestro caso los ginte-

cedentes corresponden a la labor de terceros. 

Destáquese que el documento administrati 



vo es, "documento público" pero no debe confundirse con el "instrumento p ú — 

blico del art. 979" del Código Civil; es público porque no se puede concebir-

la existencia de documentos privados administrativos. Si le diéramos a las ac 

tuaciones administrativas el carácter de instrumento auténtico, deberíamos he 

char mano de la redargución de falsedad para que se pierda esa autenticidad, 

cuando en realidad sólo hace falta la prueba en contrario. 

FIORINI distingue cuatro formas expresas-

de actuación administrativa: escrita, oral, simbólica e instrumentación táci-

ta. 

Esto pone de manifiesto que la administra 

ción pública puede "documentar", aún en forma no escrita, pero sí expresa- Si 

se admite que la administración se manifiesta tácitamente, no sería incongru-

ente admitir otros medios de manifestación como lo pueden ser:las reproduccio 

nes, ya sean micrográficas, listados de impresiones computarizados, copias -

fotostáticas,, etc. 

GORDILLO, al hablar de formas esenciales-

y no esenciales, afirma que "puede haber omisiones de formas instrascendentes 

(por ejemplo la indicación del lugar y fecha) que no afecta la validez del ac 

to" (XI-X-,31); por lo que atribuye una; importancia formal muy relativa a la-

data, considerando que su omisión puede suplirse por otros medios, pues es in 

trascendente. Con algunos distingos FIORINI, coincide (VI-430,508/509). 



FIORINI expresa, que la firma que tanta im-

portancia adquiere en el derecho privado, art. 1012 y 1014 del Código Civil, ca 

lificándola como esencial, se atenúa en el Derecho Administrativo, mejor dicho-

en el Derecho Público. Los actos no son del agente que los suscribe, sino de la 

administración. En caso de que faltare en el documento administrativo, interpre 

ta se trata de omisión formal. 

Por su parte todas estas excepciones a Ios-

requisitos formales, no se dan con relación al Instrumento Notarial, ya que com 

parando las normas del Código Civil, referidas a los Instrumentos Públicos, con 

los artículos de la Ley 19.549 y su Decreto Reglamentario, las contradicciones-

surgen manifiestas; en ese sentido basta citar el sirtículo 1004 del Código C i — 

vil» que expresa que son nulas las escrituras que no tuvieren la designación — 

del tiempo y lugar en que fueren hechas. 

Otro argumento esgrimido por FIORINI, en el 

que vale la pena detenerse, es el que aportan los civilistas al observar que — 

nuestro codificador, para la redacción del inciso 2 del artículo 979, se basó -

en el artículo 688 del proyecto de FREITAS para Brasil, el que establecía lo si 

guiente: "Cualquier otros instrumentos que hicieren los mismos escribanos y fun 

cionarios EN LOS CASOS y en las formas que las leyes lo determinan", siendo la 

omisión de la frase "en los casos"lo que permitió a algunos identificar a todos 

los actos administrativos suscriptos por un agente jerárquico con un Instrumen-

to Público. La correcta interpretación del inciso 2 del artículo 979 del Código 

Civil, es la que nos lleva a afirmar que siempre debe existir una Ley que deter 



mine el carácter de Instrumento Público, por que la sóla presencia de un Nota-

rio, ante quién se ha hecho el instrumento no le da el valor probatorio del — 

Instrumento Público; mas aún entonces, si el que realiza el acto es un funcio-

nario público por más alta jerarquía que posea. 

Este criterio se ve sustentado por loá ar-

tículos 3672/3 y 3679 C.C que le otorgan en casos excepcionales el carácter de 

notarios para la redacción de testamentos a autoridades religiosas p castren— 

ses; pero no es la presencia de un notario la que le da el carácter de Instru-

mento Público a estos actos, sino que es la ley la que expresamente autoriza a 

realizar esas funciones a otros sujetos, indicando asimismo las formas en los 

citados actos deben instrumentarse. 

Tratando de realizar un análisis más e x -

haustivo y con el fin de detenninar con claridad qué tipos de documentos s u r -

gen de las actuaciones administrativas, debemos afirmar que de ellas no pueden 

emanar Instrumentos Privados, entre otros argumentos, por la existencia del -

Procedimiento Administrativo, a través del cual se refleja la voluntad de la-

administración; mientras que en el Derecho Privado no encontramos el citado — 

procedimiento pero sí rige la libertad de las formas, tal cual resulta del - — 

artículo 974 del Código Civil y del artículo 1020 del citado ordenamiento l e — 

gal, el que establece que los actos privados no están sujetos a formalidad es 

pecial alguna. Además deberá repararse en el hecho que si la Administración es 

Pública, de ella rw podrán surgir Instrumentos Privados. 



En suma y como conclusión, podemos afirmar-

que de la actuációri de la Administración , emanan DOCUMENTOS PUBLICOS que no -

deben ser identificados con los Instrumentos Públicos, ni con los Instrumentos-

Privados . 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR MEDIOS ELECTRONICOS: Para el caso que nos ocupa "Certi 

ficación Dominial , expedida por procesamiénto electrónico de datos".debemos a-

iializar si púeáe préscindirse de la firma del funcionario en la expedición del-

niismo, tema qué es de gran interés y preocupación, pues si se arriba a la con— 

clusión áfirmatívá, daríamos respuesta a tal interrogante. 

A través del análisis de la doc— 

trina consultada, consideramos que tal "documento" no requiere ser suscripto-

por furicionárió ádmihistrátivo alguno para su validez jurídica. En favor de es-

ta postura, nos encontramos en el quehacer diario de la Administración, con do-
/ 

cumentos expedidos por distintos medios electrónicos tales como. Certificacio-

nes de deuda de impuestos, que carecen de firma responsable, no discutiéndose -

sii validé¿. 

Nos encontramos ante un documento 

administrátívo, qué no és el fruto de uhá actuación administrativa reglada espe 

cificamente, sino que se trata de una forma de publicitar las constancias que -

archiva la repartición, cuyá Dirección "queda facultada para emplear los medios 

técnicos adecuados a los efectos de registrar, ordenar, conservar, reproducir,-

informar y archivar la documéntáción, cuidando que los mismos garanticen la se-

guridad del servicio" (artículo 44 del Decreto 5479/65 reglamentario del Deere-



to Ley 11.643/63, ratificado por Ley 6736). 

Antes de introducirnos en el aná-

lisis de la normativa específica, y teniendo en cuenta que el presente trabajo 

está dirigido a profesionales ajenos al quehacer registral, afectuaremos algu-

nas consideraciones previas. La publicidad registral se manifiesta en dos sen-

tidos: uno se refiere a la posibilidad legal de conocimiento de situaciones -

jurídicas (Publicidad Material) y en tal sentido se identifica con la registra 

ción; y otro alude a la información de las situaciones jurídicas registradas -

(Publicidad Formal). La Ley 17.801 desarrolla de los artículos 21 a 28 la P u — 

blicidad Formal, 

Esta publicidad formal se efecti-

viza por varios medios, de los cuales los de mayor trascendencia son las Certi 

ficaciones (artículos 23 al 26),que constituyen la información necesaria para-

autorizar escrituras de constitución, transmisión, modificación o cesión de de 

rechos reales sobre inmuebles. 

El sistema de la Certificación re 

presenta una innovación con respecto a legislaciones regístrales de otros paí-

ses, al establecer "una reserva de prioridad" que opera automáticamente con su 

expedición y que no impide se registren documentos y/o se soliciten otras cer-

tificaciones, que tendrán carácter de condicionadas respecto de esta solicitud 

y durante un plazo establecido por la Ley, que varía según el domicilio legal-

del autorizante del documento. 

Esta reserva de prioridad da orí 



gen a una anotación preventiva a favor del requirente de la inscripción del docu 

mentó, para el cual se hubiera solicitado el certificado, y siempre que se efec-

túe dentro del plazo legal establecido. 

El documento no sólo debe autori— 

zarse dentro del plazo de vigencia del certificado, sino que debe ingresarse al-

Registro, dentro de los 45 días que fija el artículo 5° del texto legal, para go 

zar de la protección aludida. 

Comprendido en las certificaciones 

que expide el Registro, están los informes (artículo 27, Ley 17.801) que se dife 

rencian del Certificado descripto, por que carecen de la "reserva de prioridad". 

La Ley 17.801 en su artículo 27, -

al referirse a otros medios de publicidad, establece que "el Registro expedirá -

copia autenticada...". A su vez el artículo 24, del Decreto 5479/65, al referir-

se a "informes" respecto de inmuebles matriculados, dice que "el Registro expedí 

rá copia certificada". Pgu?eciera que esta redacción da por tierra con lo afirma-

do anteriormente, en cuanto a que el certificado podría carecer de la "firma". 

Pensamos que ello no es así, por cuanto al referirse en el artículo 23 del cita-

do Decreto Reglamentario, a los certificados con reserva de prioridad, no impone 

tal recaudo, incluyendo esta exigencia para otros medios de publicidad de menor-

trciscendencia jurídica. 

Al evolucionar la doctrina y juris 

prudencia administrativa, dando origen a los propios principios que la rigen, — 

queda clara la diferencia conceptual y terminológica de la materia, respecto del 



derecho privado. En la época en que fue redactada la aQj:̂ £̂ tiva citada, imperaba 

el concepto civilista de la "autoría", criterio que quedó superado cuando el de 

recho administrativo se afianzó con la doctrina de los nuevos autores que le — 

dieron fisonomía propia; por lo que la expresión "copia certificada" o "copia -

autenticada", responde al concepto de responsabilidad estatal.para lo que no ne 

cesariamente se requiere la firma de funcionario alguno. 

Tal es así que cu^do el artículo 

44 del Decreto 5479 faculta al Director "para emplear todos los medios técni— 

eos adecuados", la computación no estaba desarrollada en nuestro país salvo en-

materia contable, a través de listados de sueldos, estadísticas, impuestos, etc 

A través de este trabajo hemos intentado receptar ideas que ac-

rualmente están en boga y se enmarcan en el contexto de una política global de-

lineada e impulsada por las más altaos autoridades nacionales, que ven en el de-

sarrollo de la Informática uno de ios medios a través de los cuales la Adminis-

tración Pública, en particular, podrá mostrarse con perfiles renovados, creado 

en el usuario en general mayor confiabilidad, como resultado de una nueva con-^, 

cepción , que tendrá como pilares la eficacia y efibiéñcia én los servicios y -

realizando un aporte sustancial para que nuestro país pueda acceder a ocupar un 

papel protagónico en el contexto de las naciones del mundo, respondiendo de esa 

forma a las exigencias que en nuestro tiempo plantean á una nación modérna. 

Por todo lo expuesto 

CONCLUIMOS: 

a) Que el Certificado Registral es un documento administrativo, no 



es instrumento público, por lo que la firma no es recaudó esen— 

cial, 

b) El Director Provincial está facultado para implementar él Certi-

ficado Registral por medios electrónicos y por telegestión. 

c) Wo hace a la validez dé la Certificación, la "firma" del funcio-

nario. 
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El Sistema de Informática Parlamentaria, actualmente en vigencia / 

en la Provincia de Santa Fe, apunta al cumplimiento de dos objetivos fundamen-

tales, Desde el punto de vista institucional, ha sido desarrollado para optimi^ 

zar el conocimiento de la labor parlamentaria en todas las áreas gubernamenta-

les, dando trascendencia a la labor legislativa, como medio idóneo para afian-

zar el sistema constitucional democrático. Desde el punto de vista técnico, el 

sistema permite la consulta directa de las distintas instancias parlamentarias 

de los proyectos de ley, y la elaboración de listados informativos de compleja 

obtención por métodos tradicionales. 
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INFORMATICA PARLAMENTARIA Y FISIOLOGIA 'Í)E< LA LEY 

(El Sistema de la Provincia de Santa Fe) 

1. Fisiología de la ley 

A partir de la re-instalación de un gobierno democrático en la Argén 

tina, se ha hecho imperativo revalorizar, desde los distintos ángulos posibles,/ 
al proceso legislativo y a su producto: la ley. 

La constante necesidad de encuadrar normativamente situaciones con-/ 

flictivas surgidas de una realidad social que no conoce de "recesos" (desafiando 

a la dialéctica "trabajo-descanso" que se materializa en la discontinuidad de // 

las sesiones parlamentarias), ha tornado vetusta la concepción de la norma como/ 

producto racional-atemporal. surgida de la 'inspiración' del legislador y ajena/ 

a los ritmos históricos o a las oportunidades políticas. Debemos concebir a"la / 

ley de hoy como un instrumento plástico (firme y elástico a la vez), susceptible 

de regular.situaciones concretas con claridad, sin coartar el margen de maniobra 

bilidad que permita el 'aggiornamiento' interpretativo o la reglamentación inter 

orgánica: la expresión "ley marco" sintetiza con precisión esta nueva mentalidad 

legislativa. 

Parece imprescindible, por tanto, modificar la concepción rígica acu 

riada por los extremos "sesión-receso" y concebir a la labor parlamentaria como / 

una tarea continua (ya en plenario, ya en comisión), en donde auscultar, sesio-/ 

nar, sancionar y controlar sean etapas encadenadas lógico-temporalmente en orden 

a- la satisfacción de una necesidad social. 

Hablamos de "fisiología" de la ley para connotar vida, desarrollo, / 

despliegue de actividad según un orden lógico. Hablamos de "fisiología" del acto 

legislativo porque creemos que esta 'especie' que.es la ley formal -no puede sus-

traerse al 'género' de los actos estatales (conformado -entre otros- por el De-/ 

creto, la Resolución, la Sentencia, etc.) sobre los que la conciencia jurídica / 

no vacila en requerir tempestividad'y madurez, censurando la morosidad o tardan-

za. 



2. La ley como proyecto y como reliquia 

La irrepresentatividad del producto legislativo de hoy puede analizar 
se -entre otras ópticas- a partir de la comprobación de que insumos parlamenta-/ 
rios heterogéneos (manifestaciones orales, gestuales y escritas) generan un pro-
ducto homogéneo (solamente escrito), que no sintetiza la variedad de matices ob-
servables en su devenir fisiológico. 

¿En qué quedaron los gestos, las actitudes, las aclamaciones, los di-
sensos, los retiros del recinto, los abucheos? ¿Qué se hizo de las alocuciones,/ 
los argumentos, los fundamentos, las discusiones; en suma, el debate? ¿Cómo sa-/ 
ber si esta ley o aquella otra responden al voto unánime de los legisladores o / 
si, en cambio, fueron logradas con sonoras disidencias?,¿Cómo conocer, en caso / 
de discrepancias en la votación de una ley, cuál .es el sistema de alianzas que / 
permitió su sanción? 

Desde la perspectiva del discurso legislativo estas preguntas quedan, 
casi inevitablemente, sin respuestas. Y es que si al considerar la complejidad / 
material emergente de las cuestiones abordables, la confrontación de intereses y 
la comparación de poderes, la ley puede entenderse como algo cercano a la ísínte 
sis', a una 'transacción': atendiendo al punto de vista del dis-curso parlam.enta-
rio, queda claro que la ley formal no 'resume' toda la riqueza de sus componen-/ 
tes no escritos. En este último caso, la ley es 'lo que queda',, es algo 'resi-// 
dual'. Para decirlo etimológicamente, es una 'reliquia'. 

Deducimos de lo expuesto que la exigencia de la escritura y del esti-
lo preceptivo obligatorio para la formulación de la ley son, desde una perspect_i 
va, necesarios y, desde otra, insuficientes. 

No se trata de proponer mecanismos no escritos para la explicitación/ 
formal de la ley; aún hoy la escritura sigue constituyendo una garantía jurídica 
(aunque no sea una garantía ' autosuficiente' ).. De lo que se trata es de advertir 
sobre la peligrosidad que se deriva de la falta de reflejo de lo oral y de lo // 
gestual a través de lo escrito y de la necesidad de adoptar caminos accesorios,/ 
complementarios, que correlacionen lo debatido (proceso parlamentario) con el // 
producto terminado (ley sancionada). 

- flililí 



Mirando más lejos, no sería exagerado observar" a través de esta bre-

cha una explicación (no la única, se entiende) a la tan nombrada irrepresentati-

vidad de los actores parlamentarios frente a la sociedad. Esta línea de incom-// 

prensión entre representantes y representados podría reducirse si el plexo de lo 

'intencional-parlamentario no formalizado' en la ley llegara al conocimiento de/ 

los insatisfechos en vez de evaporarse. 

Los medios taquigráficos de transcripción y los mensajes que acompa-

ñan proyectos del Poder Ejecutivo, así como la documental elaborada en el proce-

so de gestación de la norma, constituyen interesantísimos aportes; pero a ellos/ 

también les caben "las generales de la escritura". 

El requisito de la "publicidad de los actos de gobierno!', tan caro// 

a la forma republicana, deberá adaptarse a una realidad extremadamente compleja, 

que incita diariamente a la creatividad y exige la utilización de nuevos estilos 

comunicativos. 

La televisación de las sesiones, la identificación de las disiden-// 

cias en la instancia de publicación de la ley en el Boletín Oficial y la revita-

lización de la figura del 'Cronista parlamentario' (en la prensa, la radio y la/ 

televisión), pueden constituir alternativas valiosas para disminuir la brecha de 

desinteligencias y disfuncionalidad que se abre entre las intenciones, los es-// 

fuerzos y el producto legislativo. 

Los sistemas automáticos inclinados al rescate de .esos hechos y da-/ 

tos parlamentarios que usualmente se evaporan, están destinados a cumplir un rol 

docente, informativo e histórico de primera magnitud. 

3- Informática parlamentaria. El sistema de la Provincia de Santa Fe 

A. Diseño Global y descripción sumaria del proyecto 

El sistema de informática parlamentaria de la Provincia de Santa Fe/ 

(aprobado por Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Legislativos n° 2/85) se 

fundamenta en el uso del teleprocesamiento y en la organización de archivos del/ 



tipo Base de Datos. Estos elementos permiten efectuar consultas y actualizaciones 

en tiempo mínimo, al par que obtener, en forma diferida, reportes informativos y/ 

estadísticos de la labor legislativa. 

En oportunidad del estudio del sistema, se tomó la decisión de no me-

morizar los proyectos de ley completos con todo su texto, sino de asentar solamen 

te un resumen de su contenido. Este resumen permite obtener la identificación pie 

na del proyecto y tema del que se trata, así como historiar su trayectoria (Vid / 

Anexo I). Asimismo, aunque la puesta en opératividad del sistema data de mayo de/ 

1985, se resolvió incorporar a todos los proyectos iniciados durante la nueva eta 

pa constitucional. 

La Base de Datos del proyecto se integra con las siguientes etapas: / 

1) iniciativa, 2) asunto, 3) elaboradores, 4) tratamiento, 5) sanción, 6) recep-/ 

ción en Poder Ejecutivo, 7) veto (instancia potencialmente utilizable), 8) promu_l 

gación, 9) publicación, coincidentes con las sucesivas etapas que recorre un pro-

yecto hasta convertirse en ley. 

Todas estas etapas son incorporadas a la memoria en forma directa por 

los responsables del sistema (en la Provincia de Santa Fe, la Dirección de Técni-

ca Legislativa); mediante terminales de video conectadas "en línea". 

B. Subsistemas 

Como parte de la operatoria del sistema, podemos distinguir tres sub-

sistemas perfectamente diferenciados: 

a) Subsistema de carga de información 

b) Subsistema de consultas 

c) Subsistema de listados 

Los dos primeros son de uso directo con procesamiento "en línea". 

El último se realiza en forma diferida (lo que se conoce como "proce^ 

so Batch"). 

a) Subsistema de carga de información: 

Este subsistema efectúa, paralelamente con la carga propiamente dicha, 



la validación de los datos, de manera de asegurar el ingreso de información libre 
de errores. 

Para ejemplificar diremos que entre las validaciones que se realizan, 
está la consistencia de fechas entre una etapa y otra; por ejemplo, la fecha de / 
sanción no puede ser anterior a la de aprobación en la última Cámara actuante. 

La carga de datos se lleva a cabo por etapas, siendo indispensable // 
respetar el orden antes mencionado, dado qué el subsistema controla que no falte/ 
ninguna de ellas. 

La información almacenada en la Base de Datos es la siguiente: 
* Clave identificatoria 
- Código de elaborador 
- Número de proyecto 

* Año de iniciación 
* Ministerio de origen 
* Período parlamentario 
* Sigla del bloque elaborador 
* Expediente originante 
* Fecha de recepción desde Poder Ejecutivo 
* Fecha de iniciación en Cámara de origen 
* Código de Cámara de origen 
* Número decreto del mensaje del Poder Ejecutivo 
* Texto del asunto 
* Nombre elaboradores 
* Número de Comisión o Cámara actuante 
* Fecha entrada a tratamiento 
* Fecha de aprobación 
* Fecha de sanción 
* Tipo de tratamiento 
* Disidentes 
* Fecha de recepción en Poder Ejecutivo del proyecto sancionado 
* Número de ley 
* Fecha de promulgación 



Número de Decreto de. promulgación 

* Fecha de publicación 

* En caso de veto: 

- Tipo.de veto 

- Número de Decreto de yeto 

- Fecha de comunicación a las Cámaras 

- Tratamiento en Cámara después del veto 

- Número nota de aceptaciórf del veto 

- Tipo de aceptación del veto (insistencia en proyecto original o aceptación del 

veto) 

b) Subsistema de consultas: 

Una vez cargada la información en la memoria de masa del computador, / 

el acceso a ella se puede realizar a través de distintos canales de búsqueda. Para 

ello, el operador de la terminal de video selecciona de. una lista el tipo de con-/ 

sulta que quiere hacer, recibiendo por el mismo medio la respuesta, o sea la infor 

mación solicitada. 

Las distintas opciones que ofrece el sistema son: 

* Consulta por clave identificatoria {Anexos II, III y IV) 

* Consulta por proyectos en sus distintas etapas (Anexo V) 

* Diccionario de Códigos (Anexo VI) 

c) Subsistema de listados: 

Es importante destacar que dada la cantidad de datos memorizados en ca 

da proyecto las combinaciones posibles a efectos de la generación de reportes in-/ 

formativos, son muy amplias. 

En la actualidad, se cuenta con siete tipos de listados: proyectos de/ 

ley ordenados por clave identificatoria; proyectos de ley pendientes de sanción // 

-por Ministerio de incumbencia-; proyectos de ley con media sanción (Anexo VII); / 

proyectos de ley sancionados; proyectos de ley vetados; proyectos de ley pendien-/ 

tes de promulgación;- resumen histórico de las leyes publicadas. 

tór i an9t-ílamí re z 
Analista de Sistemas 
Responsable de la Sectorial 
de Informática del Ministerio 
de Gobierno de la Provincia 
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Horacio D, Rosatti 
Doctor en Ciencias Juí^ídicas y Sociales 
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de la Provincia de Santa Fe 
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• iẐ  Lü o z: ":>- ;>-c :• LÜ O ÜJ 

:— i—: "ÜT" i—: ÜL 1:-
LÜ : 

•lü- C-c c- ÜJ _J • ^̂ iX. lii' 1- ü,; : rz' 
<I ijj •C LL: 

ü- • 
: ÜJ -'lü-' 

ÜL' — — • J" 
: C: ^ ••L 1.. 

• — Cr — 
•r .Z. 

•• •'IIL ü":". -Z!" 
CJ Li- — • — 

• : • - i— 
¡Jl C- T •Z 
Lü ; ÜL" 
•—; Ü- r-r .—: 
ZZ-. — d" ; 
C; — : íjr LI» üi: ZT 

O -a: •Z-
Lü O zz R-
Cí i—í zz b o: C: L-C: •—• -C •L-I 
r—: O •C: C-
CC L: LÜ Lü • 

lú O O - ílJ 
j- C; Cí z 
^ <r w ÜJ L- ÜJ 
— : C; -J X 
rz. > ¿L LÜ LÜ •N. Lü ;—r • 

-Ü- LT-̂  O > X i—T Z: — • 

'3 L:. Üui • LÜ 
— . d. o 

C. C-' 
- - X: C 

— . 
— 

— .... 

— _ ..i." L- LL-
L- LL. 



•T 

O ~ 

O O 3 a O 
-x C; ^ 

:Z; üi a a CJ H-í o > i— 'tm p- o c- i ̂  iii LÜ f-f i— i— > :LJ f <i > <i ÜJ o Cí Uí ÜJ -J ü:: Cü Ui CJ z; üi- o i LÜ z: i-r T ! ̂  <i: ijF 0 L"! •"•'•'i Cíi a <1 üJ 1— •-J-'ü® rr <i QL -rj ÜJ ÜJ x > 
>- ü- Í-: -O ÜL' LT:: 0 i-o C: x: 
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^ISMATICA 

Dr. ENRIQUE CARLOS RUAU 
Abogado 

Sobre la conveniencia de, una nueva terminología omnicom-
prensiva del enfoque multicisciplinario de las técnicas y ciencias de 
apoy9 a la labor jurídica. 

1-TEHMILüGlA USUAL COMPARADA. 
La aplicación de las modernas técnicas informáticas en el mundo jurí-

dico se ha producido en un plazo tan corto y a la vez incompleto que ha 
generado una laxitud general en el contenido de lo que en este Congreso 
se denomina como " Informática Jurídica", 

El problema reside esencialmente en ía velocidad del desarrollo de la 
Informática y sus aplicaciones a los más diversos campos de la ciencia, 
comercio y administración frente a la secular lentitud de los cambios en 
el ámbito del Derecho. 

Se ha privilegiado en algunos casos el aporte instrumental, llegándo-
se a términos como: BIBLIOGRAPHY ON COMPUTER AND LAW (Instituto per la 
Documentazione Giurídica del Consiglio Nazionale delle Richerche) o COM-
PUTER ASISTED LAW INSTRUCCION:CLINICAL EDUCATION BIONIC SIBLING (Journal 
of Legal Educatión, Vol.28,1977,october,N«19,p.75,HENN GARRY G.,PLATT RO-
BERT C.). 

El adoptado generalmente en nuestro país,. "INFORMATICA JURIDICA", si 
nos aproximamos debidamente evidencia una ambigüedad propia de las rela-
ciones que han avanzado más pronto que las intenciones de los interlocu-
tores. 



El problema es empero universal:en Italia el Instituto ya mencionado 
habla de "INFORMATICA E DIRITTO" y engloba dentro de ese concepco toda 
la amplia gama de vinculaciones entre las dos disciplinas; Francia tiene 
dependiendo del CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE el INSTITUI 
DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION JORIDIQUE, 
El I.R.E.T.I.J. ha instituido un Doctorado y un Dipióme d'Etudes Appron-
dies (D.E.A.) donde se enfocan muchos de los aspectos vinculantes entre 
la Informática y el Derecho, así se estudian como "Enseignements théori-. 
ques": 
1-Dróit de 1'Informatique 

a) Droit Privé de 1'Informatique 
b) Droit Public de 1'Informatique 

2~Méthodes Informatiques 
3-Méthodes de traitement de 1•information 
4-Jurismétrie 

Los "Enseignements dirigées" consisten en : 
1-Méthodes de traitement de l_information juridique 
2-Jurismétrie 
3- Techníques du langage documentaire 

Techníques d•interrogation 
5~Méthodes informatiques 
6~Méthodes statistiques 

La enseñanza se complementa con Conferences specialisées y Stages a 
Temps partiel. 

Este tipo de enfoque multidisciplinario es utilizado por la excelente 
publicación Italiana "a Cura Dell'Instituto per la Documehtaziones Giurí-
dica del Conziglio Nazionale delle Richerche" que divide los temas que 
abarca de la siguiente manera: 



I j_̂ plicazioíii dell' informática nel campo ¿iuridicoi con particolare ris~ 
• ̂ d o a: 

.-'Bistemi di documentazione, 
-processi decisionali, 
^̂ automatizaciones nel Parlamento, negli organi giurisdizionali, nella 

pubblica Amministrazione a nelle macro-organizzacionié. 
'^iritto e Sociología de 11 •Informática. 
^orís e tecnología dell*informaziones e elaboraziones dei dati» inclu-
Sygli aspetti formali e cibernetici, pueché connessi coi punti 1- e 

2-INSUFXCIENCIA DE LA TERMINOLOGIA USUAL. 
Si bien la enunciación contigua de términos como Derecho o Jurídico, 

con los de Informática o Computer, resulta un **8igno acústico" que permite 
evpícar en forma general los aspectos de nuestra materia (*nos. aprovechamos 
en este punto de una de las ciencias tributarias, la lingüistica, y de 
üno de sus clásicos cultores:Ferdinand de Sossüre), surgen empero dominios 
de la ciencia y de la técnica que no son necesariamente convocados y por 
otra parte no surgen con claridad los presupuestos escatológicos implícitos 
en la aplicación de toda tecnología de apoyo a.las ciencias sociales» Re-
sulta claro a esta altura de estas líneas nuestro claro prejuicio "Juricis-
ta" y nuestro concepto de que toda esta parafernalia científiî a y técnica 
solo se justifica en cuanto nos permite disponer de un Derecho Justo, vi-
gente y eficaz. 

3̂ ENF0QUE Í4ULTICISCIPLINARI0. 
Si bien el mundo, jurídico solo se ve comprometido en la necesidad de 

brindar interpretación y marco jurídico a los actps públicos y privados 
derivados del hecho informático, no es menos cierto que el aspecto instru-
mental de la Administración global de la Justicia y la actuación de Jueces 
Abogados y litigantes puede ser afectdo en forma revolucionaria por el ÍÍR-



pacto de las ciencias y técnicas de apoyo tal coma ha Ocurrido en todos 
los campos del saber y el actuar humano. 

El Profesor D.MIGUEL LOPEZ-MÜN IZ GOÑI decía en una conferencia dicta-
da bajo los auspicios del CENTRO REGIONAL PARA:LA ENSEÑANZA DE LA INFORMA-
TICA-CREI-(Capitulo de Lengua Española del IBI) que.és posible enseñarle 
a4in Jurista como servirse de la Informática pero era casi imposible hacer 
transitar a un programador por los lábiles caminos de "lo opinable". 

El I.R.E.T.I.Jo de la Université de Montpelliér se encamina en el senti-
do de tomar un Jurista, instruirloen los ¿portes qüe le puedan suministrar 
las ciencias y técnicas'auxiliares, y producir así un eslabón imprescindi-
ble entre el abstracto mundo de lo Jurídico, por̂ '̂un lado, y el casi deshu-
manizado brazo de la cibernética en el otro extremoc 

Me resulta claro a esta altura de mi trabajo exponer qué considero po-
sible englobar, en particular en lo referente a la enseñanza necesaria en 
nuestras Facultades dé Derecho, todo este conjunto de problemas que plan-
tea el impacto de la informática sobre el derecho en una sola disciplina 
totalizadora que abarque desde el derecho puro, a partir del cual se ha-
brá de poder juagar la validez de una manifestación de voluntad expresada 
telemáticamente, pase por el análisis lingüístico y los métodos para el 
tratamiénto de los datos jurídicos procurando comofin último la posible 
algoritmización del discurso jurídico, y se valga tanto de la lógica como 
de la estadística, de la automatización de la gestión'judiciaria como de 
la cibernética aplicada, en fin un ataque multidisciplinario con)todos los 
medios que nos allega el mundo contemporánea para uña mejor Justicia. 

Creemos pues que ha llegado la hora de la JURISMAtlCA. 
Si recurrimos a este neologismo no es en afan de innovar, sinomás bién 

de escapar a contenidos confusos, estrechos o demasiado lábiles. 
La "imagen acústica" que proponemos no excluye a ningún procedimiento 

que mejoré la función de dar a cada uno lo suyo, y creemos que evoca de 
una manera clara a la necesidad de incluir en nuestra tarea el incorporar 



cuanto recurso técnico resulte disponible hoy o mafíána. 
Pasaré a continuación a realizar un recuento, que no pretende ser exclu-̂  

¿ivo y excluyente, de las cienciasd y técnicas que ya encuentran aplica-
ción como apoyo a la función jurídica. Hablaré pues de JÜRISMATICA. 

Es necesario que la enunciación no séá-táxativa-pues él rápido desarro-
llo de las ciencias auxiliares hace que la tecnología disponible aumente 
y cambie día a día, lo que nos lleva también a establecer criterios econó-
mico administrativos que auíen la incorporación de los nuevos recursos; en 
el estado en que se encuentra la aplicación de la Jürismática en la Argen-
tina esto es posible y aún imprescindible. Temas como el de la centraliza-
ción o descentralización, la utilización de distintos tamaños de hardware, 
los sistemas de enlace, etc., son tales qué merecen una atención especiali-
zada y sobre los cuales existe erl la actualidad variada experiéncia inter-
nacional. 

3-DEFINICION. 
Llegamos al punto en que ensayaremos tentativamente un esbozo de diPini-

ción de este ensamble de ciencias, arte y técnica utilizables para una me-
jor justicia. Diremos entonces que la JÜRISMATICA es el conjunto de cien-
cias y técnicas utilizables para una mejor conocimiento, administración y 
aplicación de la Justicia. 
4-CAMPOS CUBIERTOS. 

Entraremos a considerar los dominios abarcados ya por la bibliografía 
y experiencia nacional e internacional en relación a nuestra definición. 
4.1.La Informática Jurícia dentro del contexto enunciado puede retraerse 
de sus contenidos espúreos habituales y expandirse en el análisis siste-
mático de sus problemas propios. 
4.1.1.Informática Jurídica Documentarla donde consideraremos los siguientes 
Ítems: 
a) Los Bancos de datos.' Su contenido, dimensión, las vías de ingreso y 
recuperación de documentos, los sistemas y alcances de las operaciones de 



búsqueda» La centralización y descentralización de los mismos. Las condi-
ciones de acceso a los mismos. Las leyes que rigen la actividad del Aboga-
do y sus posibilidades de acceder directamente a los Registros Públicos de 
datos. 
5-El Proceso de Decisión apoyado en recursos jurismáticos. 
5.1.La algoritmización del discurso jurídico. 
5.2. La validez de los modelos de decisión lógica obtenidos por medios 
Jurismáticos. 
5.3. Determinación de las areas susceptibles de aplicación de los puntos 
5.1. y 5.2. 
5.4.La existencia de areas intangibles reservadas a los jueces. 
5.5. Los resguardos axiológicos no negociables que permitan guiar la utili-
zación de medios jurismáticos en la decisión judicial. 
5.6. El proceso de decisión del letrado, su apoyo jurismático, y la res-
ponsabilidad emergente de la tarea abogadil. 
6.LA AUTOMATIZACION DE LA ACTIVIDAD JURIDICA. 
6.1eLa jurismática en los Juzgados,tribunales y Cortes. 
6.2. La jurismática en el proceso de elaboración del derecho. 
6.3. La jurismática en la Administración Pública y en las grandes corpo-
raciones estatales• 
7- EL DERECHO DE LA INFORMATICA.El hecho y el acto informático generan con-
secuencias jurídicas, si bien su consideración es un fenómeno puramente 
jurídico, parece conveniente su estudio específico dentro de nuestra dis-
ciplina. 
7.1.Derecho público de la informática. 
7.1.1.La informática y las libertades, sus relaciones, la legislación de 
lege data y de lege ferenda» Elección de una jerarquía de los valores en 
conflicto. 



<7,1.2.Los hechos y actos públicos informáticos su valid̂ Zi y consecuencias 
Jurídicas. 

7,1.2«1.Leyes, decretos, decisiones administrativas. 
7.1.2.2.Sentencias. 
7.1.2.3.El Derecho Procesal ante los actos informáticos, 
7.1.2.4,Derecho Administrativo del hecho o acto informático. 
7.2. Derecho Privado de la Informática. 
7.2.1.Contratos y actos telemáticos, su validez y efectosc 
7.2.2. La protección del logiciel, su naturaleza jurídica, análisis de lege 
data y de lege ferenda. 
7.2.3. El contrato informático. Problemática del bién jurídico objeto. 
8-TEORIA Y TECNICAS DE LA INFORMACION. Este tema comprende toda la proble-
mática que arranca de las características de la"Información", o sea el 
dato conocido, y su algoritmización a efectos de arribar a una respuesta 
lógica o a un dato ignorado. 
8.1.Lingüistica aplicada.Este campo ya ha sido recorrido en buena parte y 
existe una decisiva incursión en el tema por p^rte, entre otros, del Pro-
fesor MAURICE SOLET de quién citaremos a título de ejemplo su trabajo ''Vers 
la Constitution AÚtomatique de modeles de decition lógique pour l'anslyse 
du Langage Juridique.(I.R.E.T.I.J. Montpellier, 1 9 7 8 s i bién conocemos 
que el tiempo transcurrido a partir de la obra mencionada ha sido muy bién 
aprovechado y si bién no existen publicaciones, lag derivaciones de su 
análisis "actantiel" del discurso natural y jurídico le han permitido en 
la actualidad a una depurada técnica (algoritmizable) del análisis de base 
lingüistica sobre el enunciado jurídico» 

En este punto reseñaré algunos de los puntos que hube de abordad en el 
"SEMINARIO SOBRE LA INFORMATICA Y EL DERECHO"(Pinamar, 1986). 
8.1.1. Del lenguaje natural al artificial. 
8.1.2. La notación dígita. 



8.1.3. La notación binaria. 
8.1.4.El lenguaje máquina. 
8.1.5. Características y potencia de las lenguas naturales. 
8.1.5.1. Lenguas eurísticas. 
8.1.5.2. Leguas utilitarias. 
8.1.6.Escritura simbólica analógica. 
8.1.7.Características y potencia de los lenguages artificiales. 
8.1.8. El discurso natural y el jurídico. 
8.1.9. El Thesaurus. 
8.1.10. Problemática de las traslaciones. 
8.1.10.1.La ambigüedad en las lenguas naturales. 
8.1.10.1.1. La ambigüedad general. 
8.1.10.1.2. La ambigüedad lexical. 
8.1.10.1.3. La ambigüedad estructural. 
8.1.10.1.4. La ambigüedad semantica. 
8.1.10.1.5. La ambigüedad pracmática. 
8.1.10.2. Los sistemes de pre y post edición*. 
8.1.10.3. El locutor competente. 
8.1.10.4. Los logiciel de análisis. 
8.1.10.5. Análisis fonológico. 
8.1.10.6. Análisis morfológico. 
8.1.10.7. Análixis lexical. 
8.1.10.8. Análisis sinxtico. 
8.1.10.9. Análisis semántico. 
8.1.10.10. Análisis pragmático. 
8.2. La Lógica. Realmente todo el proceso de la información y su algorit-
mización tiene que ser necesariamente guiado por> la lógica. El puente que 
separa la lógica que informa nuestro discurso natural y el jurídico de la 

ribera de la lógica binaria es cada vez más estrecho yi existe abun-
dante bibliografía sobre el tema. Realmente la lógica es él hilo conductor 



en todo el proceso de la teoría y técnica de la información y de ¡la 
información y de la decisión.No'creo necesario abundar sobre la gravita-
ción de esta ciencia sobre la Jurismática^ 
8.3. LA ESTADISTICA. Es una ciencia netamente auxiliar pero de indudable 
utilidad no solo incorporada dentro de loa logiciels de análisis, sino 
como instrumento para orientarnos en todas las decisiones acerca de la 
aplicación de la Jurismática de Gestión, 
8.4. LA CIBERNETICA. Como se trata de una ciencia en movimiento uniforme-
mente acelerado, es necesario atender a sus avances a efectos de su pau-
latina incorporación al tratamiento del derechos 
8.5.LA JURISMETRIA. Si bién su material se encuentra en el análisis prece-
dente, su incorporación como materia autónoma en los estudios de la Uni-
versidad de Montpellier y los importantes aportes existentes en'el I.R.E. 
T.I.J. sobre el tema creo que justifican su consideráción por separado. 
8.6.EL JURISTA. Luego de enunciar tan vasta variedad de problemáticas pro-
venientes de diversas fuentes me parece oportuno regresad al "locutor com-
petente" de que habla M.SOLET y que no es otro que el»i jurista. Es el único 
habilitado para poder discernir cual recurso no es útil y hasta donde. 
Particularmente este "hasta donde" es un punto irrenunciable. El Derecho 
es obra humana como también lo son las máquinas de las que se sirvej pe-
ro es solo el hombre el que puede establecer una jerarquía y reconocer 
los valores, sin esta aptitud es imposible servirse de las ciencias y téc-̂  
nicas auxiliares, sin perder de vista el objetivo fundamental que consis-
te en dar a cada uno lo suyo. 

9. LA JURISMATICA. Como lo demuestra esta corta enunciación de contenidos 
y problemas, no es por un purismo lingüístico que he creído necesario 
traer a vuestra consideración esta palabra, sino que este breve paseo a 



vuelo de pájaro sobre la aplicación de las ciencias auxiliares al Derecho 
nos muestra claramente-su diversidad, pero a su vez nos indica la posibi-
licíad de que sean todas tributarias del fenómeno jurídico. Para terminar 
y atendiendo a los temas de las Comisiones de este Congreso consideraré 
sintéticamente sus relaciones con mi ponencia, 
9.1. LA JURISMATICA Y LA UNIVERSIDAD. La experiencia internacional nos 
muestra numerosos ejemplos del estudio muldisciplinario propuesto.El I.R.E. 
T.I.J. - a nivel post grado, dentro de la Universidad de Montpellier y 
vinculado al C.N.R.S. de Francia- funciona desde 1968 y dicta su D.E,A. 
y Doctorado con materias autónomas y específicas. Recientemente la Univer-
sidad de Valladolid ha instituido a nivel de post grado un curso de dos 
años. Si bien los Congresos se multiplican y las publicaciones alcanzan un 
alto grado excelencia - como la ya mencionada "INFORMATICA E DIRITTO", es 
necesario en el ámbito universitario y dentro de los dominios cubiertos por 
los programas de las Facultades de Derecho, impartir los conocimientos ne-
cesarios para forjar al abogado especializado en Jurismática; o al menos 
brindar un panorama de la misma mediante el estucjio de una materia especí-
fica. El ataque multicisplinario que proponemos comprende la necesidad de 
estudios dirigidos por profesionales provenientes de otros campos, depen-
diendo la dimensión de los estudios, de la decisión de cuanto más preparado 
creamos necesario que sea el Jurista para servir de gozne entre el Derecho 
y los aportes de la ciencia y la técnica. 
9.2. LA JURISMATICA Y LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. La Administración de 
Justicia es terreno f'̂ rtil para la aplicación de las nuevas técnicas y 
ciencias de apoyo; desde el campo de los bancos de datos ya existentes has-
ta la automatización de las tareas de gestión, cosa al alcance de la mano. 
No es imposible tampoco a corto plazo la utilización de las técnicas de 
apoyo a la decisión, ni la utilización corriente de la telemática y en 
general todos los recursos de la Cibernética. Véase el impacto que en una 



actividad secular como 3.a banc^ria ha tenido "la banque electronique", y es 
fácil suponer que disponiendo de los recursos necesarios es posible una 
íaplicación importante en la Administración de Justicia* 

Al respecto quiero destacar que el problema no radica en la existencia 
de presupuestos gigantescos, sino en una Inteligente asignación de recur-
sos. Al respecto citaré al sr. MIGUEL SOLANO GADEA, Director de Inforrnáti» 
ca del Ministerio de Justicia del Reino de España;, quién, evaluaba que la 
introducción de un sistema de gestión en una oficina jurídica ( en su aná-» 
lisis todo Juzgado se reduce a una unidad funcional con un mínimo de cinco 

funcionarios) significa en España una erogación de diez mil dolares, in-
cluyendo la capacitación del personal existente,suma igual a la que le 
cuesta al Estado el sueldo de un empleado durante un año. 

Por otra parte Francia tampoco ha optado por el gigantismo; fijese sino 
lo que nos informa el Boletín 10 del 28/4/86 del Servicio de Informa-
ción y Prensa Francés;"En cinco años, los créditos para esos objetivos 
(la informatización) han pasado de 46,2 millones de francos a 117 millones 
es decir una progresión del 153%. Sólo para los materiales de computación 
los créditos han aumentado un 185%, Gracias a esos recursos, se ha podido 
poner a disposición de los juzgados 300 máquinas de procesamiento de textos 
67 micro computadores, 20 minicompütadoras y más de 100 terminales de do~ 
cumeñtación jurídicas" Se considera que gracias a esta asignación de recur-
sos la productividad judiciaria ha aumentado un 6%» 

Creo que en nuestro país con un esfuerzo inteligente es posible obtener 
resultados a corto plazo con una reasignación de los recursos disponibles. 
9,3, LA JÜRISMATICA Y LA PROFESION DE ABOGADO. Las posibilidades de desa-
rrollo en este sentido se encuentran limitadas por dos aspectos fundamenta-
les: primero la neccesidad de que se de un progreso en el sentido descripto 
en 9•2, y la urgencia de contar con medios de comunicación confiables en 
segundo termino. Si bién este problema condiciona todo desarrollo jurismáti-



co y se constituye realmente en el cuello de botella que impide cualquier 
Intento de modernización del país en cualquier aspecto. 

Si supusiéramos una Administración de Justicia jurismatizada, medios 
de.comunicación eficientes, un modesta aplicación de la telemática podría 
alterar en forma sustancial la práctica de la abogacía y habría de ser me-
nester una adecuación de los códigos rituales. 

Es posible un Estudio Jurídico conectado con el Banco de Datos de Legis^ 
lación y jurisprudencia. Que el Abogado pueda conocer a toda hora el últi-
mo Despacho de cualquier expediente^ y mediante la adecuación procesal 
necesaria, peticionar, notificar o notificarse y realizar cualquier acto 
en beneficio de sus clientes, que por otra parte podrá poner en conocimien-
to de ios mismos en forma automática, inmediata , sin mayores gastos y 
esfuerzo. 

Adviertáse los beneficios para el Justiciable que traería lo enunciado 
con los cambios sustanciales en el concepto sobre la morosidad y oscuridad 
de la labor jurídica. 
9.4.LA COHABITACION. Este fenómeno delámbito político tiene paralelismo 
con la problemática que se nos presenta para la incorporación de la Juris-
mática a la actividad judicial. Es imprescindible que durante cierto tiem-
po ambos sistemas convivan sin conflictos, hasta que el perfeccionamiento 
en la aplicación de los nuevos recursos permitan sustituir paulatinamente 1 
lo que se vuelva anacrónico o innecesario. 

Un requisito imprescindible para evitar retrocesos y desengaños es una 
aproximación adecuada en el tiempo y una asignación justa de los recursos, 
Pero esto no tiene que ocultar el hecho de que la justicia moderna está a 
nuestro alcance. 
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Este trabajo complementa el presentado en las Prime-
ras Jornadas desarrolladas en Junio de 1985 en Mercedes, 
Provincia de Buenos Aires. Se tratan en él aspectos tales 
como la originalidad de la obra, su reproducción, su des-
tinatario, la duración del plazo de protección, las carac-
terísticas que tal protección reviste dentro de la estruc-
tura actual del registro autoral, el derecho moral del 
autor y las licencias obligatorias. 

Las conclusiones que se extraen afirman al ponente 
en su convicción respecto de la inadecuación de la legis-
lación y de los principios autorales para la protección 
del programa de computación, y en la necesidad de sancio-
nar una ley especial, que mantenga el tema fuera de las 
convenciones de Ginebra y de Berna. 

Por último, se pone en relieve que el tema no puede 
analizarse únicamente desde el punto de vista jurídico, 
sino que además deben contemplarse las serias implican-
cias económicas y políticas que posee. 
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NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCION JURIDICA 

DEL PROGRAMA DE COMPUTACION.-

J o r g e O s c a r A l e n d e 

Cuando en junio de 1985 se desarrollaron las "Prime-
ras Jornadas Internacionales de Informática al Servicio 
del Derecho", en la ciudad de Mercedes, Provincia de Bue-
nos Aires, tuve oportunidad de presentar un trabajo que 
titulé "La Protección Jurídica del Programa de Computa-
ción. Una Proposición de tratamiento Legislativo". 

En dicho trabajo, luego de hacer una breve referen-
cia y dejar de lado a los recursos qiae se han utilizado 
para proteger el software provenientes del campo técnico 
o del acuerdo privado de voluntades en el cam.po jurídico, 
centré la temática del trabajo en la búsqueda de un régi-
men legal adecuado de protección. 

Vistas la ineficacia del secreto comercial, del enri-
quecimiento sin causa, o del régimen existente en materia 
de patentes, el trabajo apuntó al análisis de la otra posi-
bilidad de la que se había hechado mano, y que era (y es) 
el intento más serio de los efectuados hasta el momentoí 
la de proteger los programas de computación por medio de 
la legislación existente en materia de derecho de autor. 

Esta parte del trabajo, abordé el tema con dos enfo-
ques que se distinguían claramente. 

Uno, de carácter netamente jurídico, ponía de manifies-
to el ejercicio de cierto grado de violencia sobre los con-
ceptos, al tratar de incluir dentro de las obras del dere-
cho de autor al programa de computación, y enumeraba además 
una serie de observaciones e inconvenientes prácticos de 
aplicación de la ley autoral para la protección del software 

El otro, destacaba el ingrediente económico-político 
del tema, vinculado a la defensa del interés nacional, punto 
este en el que debe tenerse cuidadosamente en cuenta que si 
bien los países subdesarrollados necesitan acceder al cono-
cimiento de la tecnología que poseen los desarrollados, tam-
bién en algunos casos (tal el de la República Argentina) 
tienen concreta posibilidad de ser exportadores de programas 
de computación. 

El trabajo concluía, luego de expresar alguna experien-
cia personal llevada a cabo en el seno de la Comisión Revi-
sora del Anteproyecto de Ley de Derecho de Autor, creada por 



Resolución N^423/77 d e l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a d e l a N a -
ción, con l a r e c o m e n d a c i ó n d e t o m a r e l c a m i n o d e l a s a n -
ción de una l e y e s p e c i a l d e p r o t e c c i ó n d e l o s p r o g r a m a s 
de c o m p u t a c i ó n . 

La r e a l i z a c i ó n d e e s t a s S e g u n d a s J o r n a d a s de Mar 
d e l P l a t a , b r i n d a n una n u e v a o p o r t u n i d a d p a r a v o l v e r s o b r e 
e l t e m a , y e x p r e s a r e s t a s n u e v a s c o n s i d e r a c i o n e s d e s t i n a -
d a s a c o m p l e m e n t a r e l t r a b a j o r e f e r i d o , q u e me a f i r m a n en 
l a c r e e n c i a d e q u e e l c a m i n o p r o p u e s t o e n a q u é l e s e l q u e 
m e j o r s e a d e c ú a a l a d e f e n s a d e l i n t e r é s d e l a N a c i ó n . 

1 . ORIGINALIDAD 

1 . 1 Es r e q u i s i t o i n e l u d i b l e , p a r a q u e e x i s t a o b r a p r o t e -
g i d a p o r e l d e r e c h o a u t o r a l ^ que h a y a h a b i d o p r e v i a c r e a -
c i ó n i n t e l e c t u a l d e l a u t o r . 

E s a c r e a c i ó n i n t e l e c t u a l , d e b e , a d e m á s , s e r o r i g i n a l . 

T a n t o l a d o c t r i n a como l a j u r i s p r u d e n c i a n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r a s h a n s e ñ a l a d o r e i t e r a d a m e n t e q u e l a o r i g i n a l i -
dad d e l a c r e a c i ó n e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a que una 
o b r a q u e d e p r o t e g i d a p o r e l d e r e c h o a u t o r a l , 

1 . 2 S a b i d o e s t a m b i é n q u e l a p r o t e c c i ó n d e l d e r e c h o d e 
a u t o r , s e e x t i e n d e a l a s d e n o m i n a d a s " o b r a s d e r i v a d a s " , e s 
d e c i r , l a s que s e o r i g i n a n en o b r a s p r e e x i s t e n t e s . A s i , 
t r a d u c c i o n e s , a d a p t a c i o n e s , a r r e g l o s m u s i c a l e s d e o b r a s 
p r o t e g i d a s , a l c a n z a n e l g r a d o d e o b r a autónoma y , e n c o n -
s e c u e n c i a , s u p r o p i a p r o t e c c i ó n . E s t e p r i n c i p i o s e e n c u e n -
t r a p l a s m a d o e n l a s m o d e r n a s l e g i s l a c i o n e s a u t o r a l e s y en 
l a s c o n v e n c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 

S i n e m b a r g o , t a l r e c o n o c i m i e n t o s e e f e c t ú a p o r q u e e l 
e s f u e r z o i n t e l e c t u a l d e l a u t o r d e l a o b r a d e r i v a d a , s e t r a -
d u c e e n un r e s u l t a d o en e l que s e e v i d e n c i a su p e r s o n a l i d a d . 
Aún e n e l c a s o d e l a m e r a t r a d u c c i ó n , y t a l como e x p r e s a l a 
" G u i a d e l C o n v e n i o d e B e r n a " p u b l i c a d a p o r l a O r g a n i z a c i ó n 
M u n d i a l d e l a P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , l a o b r a n u e v a , s i b i e n 
d e p e n d e d e l a o b r a t r a d u c i d a " . . ^ s e d i s t i n g u e d e e l l a no 
s o l a m e n t e p o r e l i d i o m a , s i n o además p o r l a s e x c e p c i o n e s , 
l o s g i r o s , l a c o n s t r u c c i ó n g r a m a t i c a l , e l e s t i l o y , a v e c e s , 
o t r o s e l e m e n t o s " que s o n a p o r t a d o s p o r e l t r a d u c t o r , i m p o -
n i e n d o a s i s u s e l l o p e r s o n a l ( P á g . 2 0 / 2 1 ) . 

l o 3 S i o b s e r v a m o s e l g r a d o de o r i g i n a l i d a d q u e r e v i s t e n 
l o s p r o g r a m a s d e o r d e n a d o r , s e a d v i e r t e que no a l c a n z a a 
l l e n a r l o s r e q u i s i t o s q u e s e e x i g e n p a r a l a o b r a d e l d e r e c h o 
d e a u t o r . P o r q u e s i b i e n en l o s p r o g r a m a s de c a r á c t e r muy 



c o m p l e j o s e p u e d e l l e g a r a d i s t i n g u i r un e s f u e r z o i n t e l e c -
t u a l p e r s o n a l i z a d o d e l c r e a d o r , t a l p e r s o n a l i z a c i ó n no a l -
c a n z a e l g r a d o n e c e s a r i o q u e s e r e q u i e r e e n m a t e r i a a u t o -
r a l , p u e s no l l e g a a s e r r e v e l a d o r a d e l a p e r s o n a l i d a d 
d e l p r o g r a m a d o r , no p o n e d e m a n i f i e s t o s u " s e l l o " , s u " im-
p r o n t a " p e r s o n a l . 

E l p r o g r a m a d o r e s t á s o m e t i d o a una l ó g i c a o b l i g a d a , 
d e l a que e s i m p o s i b l e s a l i r , y que c o n d i c i o n a y d e s p e r s o -
n a l i z a s u t a r e a i n t e l e c t u a l . 

E l l o no i m p l i c a d e s c o n o c e r que s i s i t u a m o s a v a r i o s 
p r o g r a m a d o r e s f r e n t e a un mismo p r o b l e m a , s e p u e d e n o b t e -
n e r d i s t i n t a s r e s p u e s t a s o s o l u c i o n e s ^ S i n e m b a r g o , t a l e s 
d i f e r e n c i a s no a l c a n z a r á n a d a r l e a l p r o g r a m a e s e s e l l o 
que e l a u t o r d e o b r a s d e l d e r e c h o d e a u t o r p o n e e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a s i d e a s q u e au c r e a c i ó n c o n l l e v a y q u e l e 
d a n a l f r u t o d e s u s e s f u e r z o s una f i s o n o m i a p r o p i a y un 
c a r á c t e r i n c o n f u n d i b l e . 

2 . LA PROTECCION CONTRA LA REPRODUCCION 

2 . 1 Es d e l a e s e n c i a d e l D e r e c h o d e A u t o r , l a p r o t e c c i ó n 
d e é s t e c o n t r a l a s c o p i a s o r e p r o d u c c i o n e s q u e d e s u o b r a 
s e e f e c t ú e n . D e s d e e l n a c i m i e n t o d e l a m o d e r n a l e g i s l a c i ó n 
a u t o r a l , e n l a F r a n c i a de 1 7 9 3 , t a l h a s i d o uno d e l o s o b j e -
t i v o s f u n d a m e n t a l e s d e l d e r e c h o d e a u t o r . 

No e s t á p u e s e n j u e g o , e n e l c a s o , e l u s o q u e d e l a 
o b r a s e e f e c t ú a ? y s u r g e e n t o n c e s e l i n t e r r o g a n t e : ¿La i n -
t r o d u c c i ó n d e un p r o g r a m a e n l a m e m o r i a d e un c o m p u t a d o r 
c o n s t i t u y e una r e p r o d u c c i ó n e n e l s e n t i d o q u e e l t é r m i n o 
p o s e e e n m a t e r i a a u t o r a l ? 

E v i d e n t e m e n t e , í a a s i m i l a c i ó n r e s u l t a f o r z a d a . 

E l tema h a s i d o v a s t a m e n t e d e b a t i d o , p e r o no s e h a l l e -
g a d o a un a c u e r d o d o c t r i n a r i o . 

En e l i n f o r m e W h i t f o r d , a l que me r e f i e r o e n mi t r a -
b a j o a n t e r i o r p r e s e n t a d o e n M e r c e d e s a l c o m e n t a r e l e s t a d o 
d e l a s i t u a c i ó n d e l s o f t w a r e e n I n g l a t e r r a , s e r e c o m i e n d a 
que l a l e g i s l a c i ó n q u e s e d i c t e p a r a p r o t e g e r l o s p r o g r a -
mas de c o m p u t a c i ó n , s e e s t a b l e z c a e x p r e s a m e n t e que l a c a r g a 
e n m e m o r i a e s un a c t o p r o h i b i d o . 

2 . 2 No debemos o l v i d a r , p o r o t r a p a r t e (y e s t o c o m p l i c a 
aún más l a l i s a y l l a n a a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o a u t o r a l ) q u e 
e x i s t e n n u m e r o s a s l e g i s l a c i o n e s que no c o n s i d e r a n i n f r a c -
c i ó n a l a s c o p i a s r e s e r v a d a s a l u s o d e l c o p i s t a . 



Lo e x p r e s a d o , p o n e d e m a n i f i e s t o e n un n u e v o a s p e e -
t o , l o i n a d e c u a d o q u e r e s u l t a l a a p l i c a c i ó n d e l a l e g i s -
l a c i ó n a u t o r a l p a r a p r o c e d e r a l a p r o t e c c i ó n d e l o s p r o -
gramas d e c o m p u t a c i ó n • 

3. EL HOMBRE, DESTINATARIO DIRECTO DE LA OBRA AUTORAL 

3 . 1 Ya a d e l a n t é e n mi t r a b a j o a n t e r i o r r e f e r i d o más a r r i -
b a , q u e e n t i e n d o que e l i n t e n t o d e i n c l u i r e l p r o g r a m a d e 
c o m p u t a c i ó n e n t r e l a s o b r a s l i t e r a r i a s que p r o t e g e l a l e y 
a u t o r a l , s e h a e f e c t u a d o c o n un c i e r t o g r a d o d e v i o l e n c i a 
s o b r e l o s c o n c e p t o s . 

E l d e l i t e r a t u r a , en c u a n t o a t é c n i c a de e x p r e s i ó n 
que u t i l i z a n d o l a p a l a b r a , s e e n c u e n t r a en i n t i m a e i n s e -
p a r a b l e v i n c u l a c i ó n c o n e l e s t i l o ( c a r á c t e r e s p e c i a l q u e 
en c u a n t o a l modo d e e x p r e s a r l o s c o n c e p t o s , d á un a u t o r 
a s u s o b r a s ) y l a r e t ó r i c a ( a r t e q u e e n s e ñ a l a s r e g l a s d e l 
b i e n d e c i r ) l i m i t a l a e x t e n s i ó n d e l a p r o t e c c i ó n a u t o r a l 
a s u p r o p i a e s f e r a d e i n f l u e n c i a . No adm.ite e n c o n s e c u e n c i a 
l a i n c l u s i ó n d e n t r o d e l a misma d e o b r a s r e d a c t a d a s en l e n -
g u a j e d e a l t o n i v e l , d e n i v e l i n t e r m e d i o , o d e m á q u i n a , e n 
que e s t á n e s c r i t o s l o s p r o g r a m a s d e c o m p u t a c i ó n y q u e no 
g u a r d a n v i n c u l a c i ó n c o n e l l e n g u a j e n a t u r a l . 

3 . 2 A e l l o c a b e a g r e g a r , qué e l ú n i c o d e s t i n a t a r i o de l a s 
o b r a s l i t e r a r i a s d e l d e r e c h o d e a u t o r , e s e l h o m b r e ? t a l e s 
o b r a s c o n s t i t u y e n l a e x p r e s i ó n de un p r o c e s o g r a d u a l c r e a -
t i v o , e n e l c u a l c i e r t a s v i v e n c i a s o s i t u a c i o n e s i m a g i n a -
d a s p o r e l a u t o r s o n t a m i z a d a s p o r s u m e n t e , y c u y a f i n a -
l i d a d l a c o n s t i t u y e e l g o c e o d i s f r u t e d e l d e s t i n a t a r i o , 
e s d e c i r , d e s u s c o n g é n e r e s . 

L o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n ^ y a s e t r a t e d e p r o g r a m a s 
de e x p l o t a c i ó n , d e a p l i c a c i ó n o d e l o s d e n o m i n a d o s m i c r o -
p r o g r a m a s , c o n s t i t u y e n s i e m p r e un c o n j u n t o de i n s t r u c c i o n e s 
d e s t i n a d a s a una c o m p u t a d o r a , y no a l a p e r c e p c i ó n h u m a n a . 

4 . FACILIDAD DE REPRODUCCION DE LOS PROGRAMAS 

E l d e r e c h o d e a u t o r p r o t e g e l a f o r m a en q u e l a s i d e a s 
s o n e x p r e s a d a s . P a r a q u e e x i s t a p r o t e c c i ó n l e g a l d e un i n -
v e n t o , s e r e q u i e r e una n u e v a i d e a . En c a m b i o , e n l a e s f e r a 
d e l d e r e c h o d e a u t o r aún l a s v i e j a s i d e a s e x p r e s a d a s e n 
n u e v a s f o r m a s s o n o b j e t o d e p r o t e c c i ó n , j u s t a m e n t e , p o r q u e 
e l b i e n p r o t e g i d o e s l a f o r m a , y no e l f o n d o (aún c u a n d o 
en e l c a s o d e c i e r t a s o b r a s l i t e r a r i a s p u e d a p r o t e g e r s e 
t a m b i é n y e n a l g u n a m e d i d a l a l i n e a a r g u i a e n t a l ) » 

E l l o i m p l i c a que e l a u t o r d e un p r o g r a m a d e c o m p u t a c i ó n . 



podría p r o t e g e r s e só3-o c o n t r a c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s r e -
producciones d e s u o b r a . La i n t r o d u c c i ó n d e a l g u n a s rnodi-
ficaciones de p o c a i m p o r t a n c i a , p e r m i t i r l a e l u d i r con s u -
ma facilidad l a s a c c i o n e s p r o t e c t o r a s d e l d e r e c h o d e a u t o r 
originario. 

5 . LA DURACION DEL PLAZO DE PROTECCION 

5 . 1 Una d e l a s c r i t i c a s que s e h a e f e c t u a d o r e s p e c t o de 
l a a p l i c a c i ó n d e l r é g i m e n a u t o r a ! a l a p r o t e c c i ó n d e l s o f t -
w a r e , e s l a e x t r e m a d a d u r a c i ó n d e l p l a z o d e p r o t e c c i ó n , que 
e n l a l e g i s l a c i ó n a r g e n t i n a , s e e x t i e n d e h a s t a c i n c n e a t a . . 
a ñ o s d e s p u é s d e l a m u e r t e d e l a u t o r . 

A e s t e a r g u m e n t o , c.p-ie3.ies s u s t e n t a n l a t e s i s c o n t r a -
r i a , r e s p o n d i e r o n e x p r e s a n d o q u e a s e e s sólo e l p r i n c i p i o 
g e n e r a l , p e r o que e x i s t e n c a s o s en q u e , e n a t e n c i ó n a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a obra, , s e a d m i t e i i p lausos i n f e r i o r e s . 
T a l e s p o r e j e m p l o , e l c a s o de l a s o b r a s f o t o g ? r á f i c a s . 
P o r l o t a n t o , p o d r í a e s t a b l e c e r s e un p l a s o menor e n m a t e r i a 
de s o f t w a r e . 

5c2 E l t r a t a m i e n t o d e l a o b j e c i ó n no p u e d e a g o t a r s e t a n 
s u p e r f i c i a l m e n t e . 

E l a c c e s o a l o s p r o g r a m a s p o r p a r t e d e l a c o m u n i d a d , 
d e b e t e n e r l u g a r a n t e s d e q u e é s t o s p i e r d a n u t i l i d a d y v a -
l o r . E l l o i m p l i c a q u e e l p l a s o de p r o t e c c i ó n d e b e s e r r e -
d u c i d o , e x t e n d i é n d o s e p o r un Ic ipso b r e v e . No p u e d e penvsar 
s e e n p r o t e g e r d e p o r v i d a a l a u t o r y menos aún e n q u e s e 
a s e g u r e e l g o c e de l o s áere(ñiOB a s u s h e r e d e r o s , d e s p u é s 
d e s u m u e r t e . 

S i s u p o n e m o s e n t o n c e s q u e o b v i a m o s e l i n c o n v e n i e n t e 
de l a l o n g i t u d d e l p l a z o , e s t a b l e c i e n d o q u e su d u r a c i ó n s e 
r á d e , p o r e j e m p l o , c i n c o a n o s a p a r t i r da su p u b l i c a c i ó n , 
a p a r e n t e m e n t e e l p r o b l e m a q u e d a r l a s o l u c i o n a d o . S i n embar 
g o no e s a s i . 

S i b i e n e l a r t i c u l o 1 5 de l a l e y 1 1 . 7 2 3 e s t a b l e c e 
q u e s i l a s l e y e s de p a í s e s e x t r a n j e r o s a c u e r d a n a l o s na--
c l ó n a l e s d e l o s m.ismos una p r o t e c c i ó n mayor que l a que 
o t o r g a l a l e y a r g e n t i n a , r e g i r á n l o s t é r m i n o s d e e s t a ú l -
t i m a , p r e c i s o e s r e c o r d a r que l a C o n v e n c i ó n U n i v e r s a l s o 
b r e D e r e c h o d e A u t o r , r a t i f i c a d a p o r l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
e x p r e s a en s u a r t i c u l o IV que e l p l a z o d e p r o t e c c i ó n p a r a 
l a s o b r a s p r o t e g i d a s p o r l a c o n v e n c i ó n no s e r á i n f e r i o r a 
l a v i d a d e l a u t o r más v e i n t i c i n c o añ025 d e s p u é s d e s u m u e r t e . 
E s t a b l e c e además? a c o n t i n u a c i ó n , que a q u e l l o s e s t a d o s corv-
t r a t a n t e s q u e e n l a f e c h a d e e n t r a d a e n v i g o r d e l a c o n v o -



clón en su territorio, hayan limitado ese plazo para 
ciertas categorías de obras^ a un período calculado 
a partir de la primera publicación de la obra, tendrán 
la facultad de mantener tales excepciones o de extender-
las a otras categorías. Pero para todas estas categorías 
la duración de la protección no será inferior a los vein 
ticinco años a contar de la fecha de su primera publica-
ción. 

El Convenio de Berna, también ratificado por la 
República Argentina, es aún más restrictivo? en su ar-
tículo 7, admite la posibilidad de establecimiento de 
plazos inferiores al plazo general (que el mismo artí-
culo establece en el de la vida del autor y cincuenta 
años después de su muerte), solamente para los casos 
de las obras fotográficas y para las artes aplicadas^ 
protegidas como obras artísticas. Además, dichos plazos 
menores no podrán ser inferiores a periodos de veinticin 
co años contados desde la realización de tales obras. 

5.3 Todo ello nos lleva a concluir que si consideramos 
el programa de computación incluido dentro del derecho 
de autor, y establecemos un plazo de duración de Ira-pro-
tección, por ejemplo, de cinco años, los autores nacio-
nales verían limitada la protección a dicho lapso, pero 
nos veríamos obligados a aceptar para los autores de 
software extranjeros, los términos de la Convención de 
Ginebra y del Convenio de Berna. 

Justamente, el interés nacional está en lo.contrarioj 
proteger a los autores nacionales y tratar de importar cí)-
nocimiento de la manera más económica posible. 

6. INSUFICIENCIA DS LA PROTECCION 

Existen al día l'̂ de Septiembre de 1986, en la Direc-
ción Nacional del Derecho de Autor, alrededor de ciento 
noventa programas inscriptos. 

A la mayor parte de dichos programas se les ha dado 
el tratamiento de "obra inédita"'. 

Ello implica una serie de limitaciones que hacen 
que prácticamente la única consecuencia real de la ins-
cripción sea la de otorgar fecha cierta. 

Se crea simplemente una presunción "iuris tantum" 
en favor del programa inscripto, y el ejercicio de múlti-
ples derechos emergentes de la creación del programa que-
da supeditado a una etapa de prueba, que muchas veces 
resulta larga, complicada e ineficaz. 



7. EL DERECHO MORAL DEL DERECHO DE AUTOR 
Si algo el hombre siente como propio, es la obra 

fruto de su actividad intelectual. De la misma manera 
que puede hablar de su casa, de su automóvil, lo hace 
de "su" cuadro, de "su" novela. 

La doctrina autolral siempre reconoció y reconoce 
que esa paternidad que el autor ejerce sobre su obra, 
permite a este ejercer sobre la misma un "señorío" que, 
aunque en Roma no se conoció el derecho intelectual,re-
cuerda aquel "ius abutendi" que en el derecho romano 
podía ejercerse sobre la propiedad con una amplitud 
incompatible con el moderno régimen de restricciones y 
límites al dominio que avanza tanto desde el campo de 
los derechos individuales como desde el social. 

Así, el derecho moral que se reconoce a los autores, 
que registra múltiples facetas (derecho de dar a conocer 
o no la obra, a oponerse a su modificación, a modificar 
la obra cedida, a retirarla de la circulación, a suspen-
der cualquier forma de utilización, etc.etc.)adquiere 
una fortaleza que conspira contra el aprovechamiento 
social de la obra. 

El interés de los países subdesarrollados no puede 
verse perjudicado por escollos de esta naturaleza, en 
cuanto a su necesidad de acceder al conocimiento vincu-
lado a su desarrollo. Es necesario un régimen legal de 
protección del software que no otorgue derechos de tal 
magnitud al creador, y que contemple más adecuadamente 
el interés nacional. 

8. LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS 

8.1 Desde que di mis primeros pasos en el derecho de 
autor, pude auscultar la general resistencia que existe 
con respecto a la posibilidad de establecimiento de li-
cencias obligatorias o legales para la utiliza.ción de 
obras de terceros. 

En junio de 1977 se reunió en San Pablo, Brasil,la 
"Primera Conferencia Continental de Derecho Autoral"; 
varias de las resoluciones aprobadas en el panel número 
2 ("Ideas directrices para el desarrollo del Derecho 
Autoral en las Américas"), recomendaron expresamente la 
limitación extrema del criterio con el que se deben otor-
gar tales licencias. 

Cuando en base a un trabajo conjunto de la ü.N.E.S.C.O, 



y la O.M.P.I., se aprueba la "Ley Tipo de Túnez sobre 
el Derecho de Autor^ para los Países en Desarrollo" 
(Túnez/ marzo de 1976), se prevé en sus ar'kí.culos 9 
y 10 la posibilidad de concesión de licencias dentro 
de los territorios nacionales, por parte de la autori-
dad competente, para traducir, reproducir y editar en 
forma determinada, obras comprendidas en la protección 
de la ley autoral, aún sin autorización del autor. 

En un estudio comparado de las legislaciones au-
torales latinoamericanas, efectuado por la Secretaria 
de la U.N.E.S.C.O., se expresa que las disposiciones 
proyectadas en dichos artículos 9 y 10 de la Ley Tipo 
de Túnez fueron elaboradas en base a las provisiones 
de la Convención Universal y del Convenio de Berna re-
visados en París en 1971, con el fin de facilitar a 
los países en desarrollo el acceso a las obras prote-
gidas extranjeras. A más de diez años de la revisión 
de París, solo uno de ellos, Méjico, había dejado cons-
tancia del deseo de ser considerado como país en desa-
rrollo a fin de la aplicación de las disposiciones que 
se refieren a tales países. 

Dentro de los comentarios oficiales que acompañan 
el texto de la Ley Tipo de Túnez, efectuados por la 
U.N.E.S.C.O. y la O.M.P.I., al referirse a los artículos 
9 y 10, se expresa "... Hay que advertir que esas licen-
cias deben considerarse como una solución excepcional, 
en la medida que es preferible acudir a la negociación 
entre los usuarios de las obras y los titulares de los 
derechos". (Con respecto a la suerte que corrió la Ley 
Tipo de Túnez respecto de su adopción en América Latina, 
ver el punto 6.2. del trabajo que sobre este mismo tema 
de la protección del programa de computación, presente 
en las "Primeras Jornadas de Informática al Servicio del 
Derecho", llevadas a cabo en Mercedes, en junio de 1985). 

Según la información de que dispongo, las leyes au-
torales de países latinoamericanos que no son parte ni 
de la Convención Universal ni del Convenio de Berna, no 
contienen disposiciones análogas a las establecidas en 
los artículos 9 y 10 de la Ley Tipo de Túnez. 

sólo existen, aparentemente^ unos pocos casos en 
los que la autoridad competente puede permitir la repro-
ducción de una obra, como por ejemplo, el art.70 de la 
ley mejicana, o el art.45 de la ley de El Salvador, que 
admiten la declaración de utilidad pública de una obra, 
y su publicación, cuando no existen de ella ejemplares 
en el mercado, o cuando su alto precio impide su utiliza-
ción general, en detrimento de la cultura. 



8k2 Todo lo expresado, pone de manifiesto lo dificul-
toso que resulta, en materia de derecho de autor, que 
prospere la idea de las licencias legales u obligatorias• 

¿ Es esta una situación conveniente en materia de 
protección del software?¿Se adapta a las necesidades del 
país? Lejos está de ser asi. 

Si bien, tal como ya expresara en mi trabajo ante-
rior mencionado más arriba, la Argentina tiene una con-
creta posibilidad de transformarse en pais exportador 
de programas de computación, por el momento el nivel de 
la producción nacional es bajo, y el país sigue siendo 
importador antes que exportador en la materia. 

Se pone así en relieve, una vez más, que tanto las 
legislaciones como la doctrina autorales, resultan ina-
decuadas para la defensa del interés nacional, que ne-
cesita del acceso al conocimiento que poseen los países 
desarrollados, y, en consecuencia, en materia de protec-
ción del software, disponer de un ágil régimen de conce-
sión de licencias obligatorias, que solo podrá ser ins-
tr^amentado al margen de la ley y los convenios interna-
cionales del derecho de autor. 

9. CONCLUSIONES DE LA COMISION CONSTITUIDA EN LA SECRE-
TARIA DE CIENCIA Y TECNICA. 

Para tratar el tema que nos ocupa, se constituyó en 
la Secretaría de Ciencia y Técnica, Subsecretaría de In-
formática y Desarrollo, una comisión de distinguidos ju-
ristas frente a quienes tuve el honor- de exponer mis pun-
tos de vista. 

Luego de exhaustivos análisis del problema y de la 
situación nacional e internacional, se concluyó que re-
sulta necesario promover la producción local de software, 
que hay que lograr un adecuado balance entre los intere-
ses públicos y privados que están en juego^ y que resulta 
necesario superar las limitaciones e incertidvimbres que 
emergen de la legislación actual del derecho de autor. 

A este último fin, expresó la comisión, existen dos 
posibles caminos? el primero, elaborar normas específi-
cas, es decir, la ley especial que ha propiciado y pro-
pició,- el segundo, reformar la ley de propiedad intelec-
tual. La opinión decididamente mayoritaria de los juris-
tas que componían la comisión, se inclinó por la primer 
postura. 



10. Finalmente? creo necesario advertir a todos 
aquellos que se interesen en el tema de la protección 
jurídica del programa de computación, que es necesario 
evitar dos tipos de desviaciones. 

La primera, es aquella en que generalmente caen 
los juristas especializados en cualquier rama del derecho, 
que tienden a ver las cosas del color del cristal de sus 
anteojos. Es una actitud que se observa frecuentemente. 
Los expertos en derecho de autor no podían escapar a esa 
regla, y por lo tanto naturalmente, tratan de incluir en 
la esfera de su especialidad, todo cuanto tienda a agran-
darla.. 

La segunda, es aquella en la que caen quienes 
están acostumbrados a poner su inteligencia y su acción 
al servicio de cualquier interés, por razones de carácter 
económico, y aún cuando tales intereses pueden estar en-
frentados al de la Nación. 

No se puede dejar de advertir que detrás del tema 
de la protección del software, se mueven una serie de in-
tereses muy poderosos, y que el tema no es exclusivamente 
jurídico. 

La historia da claros ejemplos en situaciones que 
se pueden comparar. Países como Alemania, Suiza y Japón 
no respetaron derechos intelectuales después de la Segunda 
Guerra Mundial? más tarde,-_al alcanzar cierto grado de de-
sarrollo económico se incorporaron al "sistema internacio-
nal" para proteger sus tecnologías y luchar por la conse-
cución de mercados, muchas veces en actitud monopólica.En-
tonces, se convirtieron en paladines de la defensa de los 
derechos intelectuales7 el respeto a tales derechos pasó 
a ser sagrado. 

En este conflictuado mundo en que nos ha tocado 
vivir, en el que asistimos a una serie de cambios profun-
dos motivados fundamentalmente por la revolución tecnoló-
gica, cada país, cada sociedad, defenderá su propia conve-
niencia, porque los avances tecnológicos señalados, no han 
sido acompañados por una evolución semejante en los terre-
nos de la conducta, la ética y la solidaridad entre los 
hombres y entre los pueblos» 

Las sociedades organizadas han dado y seguirán dan 
do al derecho el contenido que les permita ejercer el po-
der de la manera más conveniente. 

Para saber cual es el camino a recorrer en materia 
de protección del programa de computación en nuestra Rep> 



blica Argentina, debemos efectuar una adecuada valoración 
de la conveniencia nacional, dejando de lado intereses per-
sonales o sectoriales, y seguir atentamente la experiencia 
de otros países subdesarrollados que vayan haciendo su ca-
mino. 
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1 - PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE 

I - INTRODUCCION; El mundo moderno ha presenciado el enorme impacto 

que la irrupción de la infonnatica y la cibernética ha produci-

do en el desarrollo de la humanidad» 

Los cambios que su utilización determina se extienden al Smbito 

econSmicOj social y polTticOj incidiendo consecuentemente en la 

Ciencia del Derecho, utiTizSndose la terminología de Informáti-

ca Jurídica, juscibernética o juriinetrTa, aunque no siempre con 

un contenido U^ÍVOCO---
La mayoría de la doctrina distingue dos sectores en la informá-

tica jurídica: uno afecta a la utilización de la informática en 

el Derecho y el segundo sector los problemas jurídicos que sus-

cita la rnisma. 

El segundo sector denominado "Derecho de la Informática tiende 

al ordenamiento jurídico de las implicancias que erí la vida so-

cial acarrea el uso de las técnicas informáticas. Entre ellas 

se distingue el tema de la protección jurídica del software, es 

decirla tutela jurídica que la normativa otorga a las creacio-

nes destinadas a regir el funcionamiento de los ordenadores y 

que genéricamente son conocidos como programas, de ordenadores. 

Este trabajo tiende a exponer los diferentes sistemas de prote£ 

ción del Software contemplados a nivel doctrinario; la situación 

actual erí nuestro país con respecto a la posibilidad de encua-

drar este fenómeno dentro de alguna estructura jurídica vigente 

y después evaluar en que medida es necesario o no la élaboración 

de uña norma específica. 

II -TERMINOLOGIA: El ordenador (hardware) es el conjunto de elemen-



tos ftstcos que lo constituyen y el software podríamos caracterizar-

lo como el conjunto de jaateriales elaborados conceptualmente para la 

solución de un problema de elaboración de datos. En nuestro/idioma 

se ha acuñado la expresión "Ssoporte lógico" o "logical" o "logicial" 

para la denominación del Software, en adelante utilizaremos la expre 

sión de "soporte lógico" y "software" en forma indistinta. 

Las disposiciones tipo de la Organización Mundial de la Propiedad In 

telectual (OMPI) contempla en su art. Tas manifestaciones especial 

mente importantes del soporte lógico^ a efectos de su protección^ e£ 

tableciendo: 

a) El "programa de ordenador" que se define como el conjunto de ins-

trucciones que una vez incorporado a un soporte legible por maquina, 

puede hacer que una mSquina capaz de procesar información indique, 

realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico; 

b) "Descripción de programa": es "una presentación completa de proce 

dimientos en fonna verbal, esquemStica u otra lo suficientemente de-̂  

tallada para determinar un canjunto de instrucciones que constituya 

el programa del ordenador correspondiente"; 

c) "Material auxiliar": es "Todo material distinto de una programa 

de ordenador o de una descripción de programa, creado para- facilitar 

la comprensión o aplicación de un programa de ordenador, como, por £ 

jemplo, descripciones de problemas o instrucciones para el usuario. 

El programa de ordenador expresado en los mencionados términos cons-

tituye el producto final del desarrollo del software utilizable por 

la mSquina." Será tal^ el que estS ya incorporado a un soporte legible 

por la mSquina, como el que siendo capaz de tal incorporación, se h^ 

lia redactado en un lenguaje de programación/traducido^con los medios 

apropiados^al lenguaje maquina puedd ser asimilado por el ordenador. 



La "descrlpciSn de programa" comprende los antecedentes inmediatos 

del programa particularmente el "ordinograma" elemento esencial pa-

ra la codificación del programa. El interés en proteger la "descri£ 

cion de programa" reside en que por su intermedio es factible prodjj 

cir un programa de ordenador que se diferenciara de otros, elabora-

dos sobre la base de la misma descripción» que sin embargo conduci-

rán a un lirismo resultado. 

"El material auxiliar" esta consituTdo por la documentación que en 

su conjunto responde al nombre de "paquete de software", que, pese 

a su carácter accesorio, es de relevante importancia. 

Para conducir con esta primeras consideraciones cabe referirse al aj[ 

goritmo. 

Constituye la idea abstracta de solución, base de un programa de or-

denador. El programa piarte del algoritmo como solución abstracta de 

Naturaleza lógico-matemática. El programa consiste en expresar la so 

lución del algoritmo, en una serie de instrucciones adaptada al orde 

nador que ha de recibirlas. 

La creación del soporte lógico (software) fue en sus inicios depen-

diente del hardware, las firmas proveedoras vendían sus productos iji 

cluyendo el software. Con posterioridad comenzó a surgir con fuerza 

propia la producción del soporte lógico, mientra en el año 1950 se 

estimaba que la incidencia económica del mismo en la industria de los 

ordenadores era del 5 al 10%, en la actualidad ésta alcanza al 60%. 

La actividad en la el aboración de programas se .vio incrementada por 

el desarrollo técnico que posibilitó la utilización de los programas 

por distintos ordenadores. 

Dada la importante relevancia económica que la producción del soft-

ware ha alcanzado en el mercado internacional las fuertes inversiones 



en investigación y desarrollo que exige la realización <lel soporte 16 

gico, la difusión de las creaciones evitando que se destinen esfuer-

zos para el logro de objetivos ya alcanzados y su importancia como e 

1 emento de la tecnología modernahace necesario discurrir sobre la 

protección jurídica del Software. 

A efectos de determinar cual es el instrumento idóneo para alcanzar 

la protección jurídica adecuada es necesario recordar suscintamente. 

cual es la actividad del programador. Analizado el problema a resol_ 

ver por el ordenador, se deberá adptar un, método para su solución que 

posibilite determinar las principales etapas. Posteriormente serS n^ 

cesarlo desglosar las mismas, de forma que las puéda traducir en in^ 

trucciones a impartir él ordenador para que éste realice su cometido. 

Estas instrucciones expresadas en lenguaje usuales de programación e 

incorporadas a un soporte legible por el ordenador han de ser tradu-

cidas al lenguaje maquina. Esta ultima operación denominada compila-

ción suele ser realizada por el ordenador sobre la base de un progra 

ma previo. 

Con respecto a las posibles vías por las cuales se puede realizar la 

protección jurídica-^lel software se mencionan: 

- Regimen del derecho-de autor o propiedad intelectual 

- Regimen de Patentes o propiedad industrial 

- Normas de competencia desleal 

- Cláusulas contractuales que obliguen a mantener el secreto. 

En el presente trabajo se tratarSri los regímenes que confieren un áe 

recho erga omnes, es decir los que se refieren al derecho de Autor, 

derecho de patentes y ley específica sui generis. 



PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO POR EL DERECHO DE PATENTE 

En el momento de aparición de los ordenadores no se presentaron inco£ 

venientes en el Smbito juridico^y manteniéndose ésta situación hasta 

entrada la década de Tos años sesenta. Entre las razones que explican 

la ausencia de preocupación sobre la protección jurídica deT software 

los autores mencionan las siguientes: 

1) El hecho de que los primeros usuarios de ordenadores fueran gene-

ralmente científicos pertenecientes a centros de investigaciones^y 

por ende^no preocupados en ver a los programas como un bien distinto 

del ordenador. 

2) Los programas eran elaborados para concretos ordenadores, difíci^ 

mente intercambiables de uno a otro. 

3) Los grandes proveedores de ordenadores suministraban juntamente 

con sus productos el soporte lógico correspondiente. 

Las razones apuntadas llevaron a considerar que tanto el Hardware y 

el soporte lógico se consideraran como bienes patentables, entendiéji 

dose arabos como bienes^destinados a resultados industriales, requi-

riéñdose únicamente que revistiera la condición de la novedad. 

Sin lugar a dudas resulta de interés tratar suscintamente el plante^ 

miento sobre la protección del software al amparo del régimen de pa-

tentes. 

Estados Unidos de América fue', uno de los países donde mSs se ha es-

tudiado o debatido la posibilidad de lograr la protección jurídica 

del soporte lógico a través del mismo. 

En términos generales podemos expresar que las solicitudes de paten-

tamiiento del software no pudieron salvar los obstáculos de la autorj^ 

dad administrativa encargada de examinarlas, lo que condujo al rech^ 



zo de las mismas, dando lugar al planteamiento judicial. 

En su mayoría fueron rechazadas las peticiones confirmándose la deci^ 

si6n administrativa. 

En el continente europeo encontramos el Convenio de Munich de 1973, 

que instituyó la.patente europea, expresamente dispuso ,en su artícu-

lo 52, apartado 2, que no son invenciones los programas de ordenador^ 

res no pudiendo ser objeta de patentabilidad. Si bien el mencionado 

Convenio no tiene por objeto la concesión de una única patente valida 

para el espacio europeo, las leyes de patentes dictadas con posterio-

ridad en los distintos países europeos recogen literalmente el plan-

teamiento del instrumento citado. 

Los redactores del Convenio, pese a las fuertes presiones existentes 

en favor de la patentabilidad de los soportes lógicos, desecharon la 

propuesta en virtud, según sostienen algunos autores, de la imposibi_ 

lidád práctica de implementar los medios que permitiera a la Oficina 

Europea de Patentes examinar las solicitudes pertinentes. Sin desear 

tar la razonabilidad del argumento citádd, del análisis del párrafo 

2, c, del art. 52 de la Convención citada se infiere que U excliL$ión 
de la patentabilidad de tales proaramas se fundamenta en la ausencia 

del carácter, industrial de los mismos. 

La finalidad del derecho de patentes se fundamenta en la promoción y 

fomento del. progreso tej:nol6gico fomentando decisivamente la aplica-

ción y la divulgación del conocimiento técnico que es lo que en el 

tiempo resulta de interés para el progreso técnico. La. importancia 

del instituto no está dada por el derecho económico reconocido al i ni 

ventor, sino en que el conocimiento técnico, Ínsito en la patente, 

es accesible a la comunidad; la invención puede explotarse sin rie^ 

go, como así también transferirse y darse en licencia a otros convir 



ti endose en un instrumento importante de la Transferencia, de Tecnol£ 

gia. 

El derecho de patentes se encuentra referido a invenciones industria 

les. El caracter de "industrial" ha sido objeto de múltiples defini-

ciones por parte de la doctrina y la jurisprudencia. De las mismas 

se desprende que el obrar humano, que implica toda invención, debet 

permitir la utilización de leyes y fuerzas de la naturaleza para la 

obtención de resultados industriales que signifiquenila satisfacción 

de necesidades humanas. Se excluye del Smbito del derecho de patentes 

las creaciones intelectuales por medio de las cuales el espiritu hu-

mano expresa en fo)̂ ma reproduciblé una idea. 

Procederemos a continuación a examinar la posibilidad de protección 

del soporte lógico mediante el derecho de patentes. El programa par-

te del algoritmo como solución lógtco-matematiccJ, de un problema por 

medio de un numero determinado de pasos. El algoritmo no es alcanzado 

por la protección de la patente por ser una mera elaboración intele^ 

tual que no tiene caracter industrial. En tal sentido el Convenio de 

Munich incluyó junto con los programas de ordenadores la no patenta-

bilidad de los métodos matemáticos y actividades inteliectuales. La 

jurisprudencia alemana receptó este principio y el Tribunal Supremo 

Federal en Estados Unidos declaró que los algoritmos matemáticos no 

pueden ser objeto de patente por su carácter de "mental steps". 

El programador en la elaboración del programa no utiliza las fuerzas 

de la naturaleza, se limita a "expresar" en instrucciones accesibles, 

a un ordenador la solución contenida en el algoritmo, siendo esa "ex 

presión" la auténtica aportación. Luego en este sentido podemos afij^ 

mar que el soporte lógico por constituir una regla para el obrar hu-

mano, no industrial, conteniendo una mera elaboración intelectual no ̂ ^ 



patentable. 

Se ha sostenido entre las críticas a la posicion expli citada que el 

soporte lógico una vez incorporado a un soporte legible, constituye 

un producto material tangible en cuya elaboración se han utilizado 

fuerzas de la na-turaleza o Pero en realidad el mencionado soporte 

carecería de novedad, es decir que la nuevd radicaría en los datos 

recogidos en tal soporte pero los mismos^ por no tener carácter Hn-

dustrial^no pueden ser patentadas. 

En la introducción a las disposiciones tipo de OMPI se expresa que 

incluso si la protección mediante patente fuera por lo general 

posible de obtener, solo alcanzaría una proporción Ínfima, de los 

programas de ordenador, pues se calcula que sólo en muy raros casos 

(tal vez 1%-) serían lo bastante creativos como para responder a las 

exigencias de la ley sobre patentes, aún cuando su elaboración hubi£ 

ra requerido mucho tiempo, trabajo y recursos. 

La patentabilidad de los programas de computadoras fue discutida en 

la reunión realizada en Mayo de 1975 en el Congreso de San Francisco, 

Estados Unidos de America, de la Asociación Internacional para la 

Protección de la Propiedad Industrial al cual asistieron los siguien 

tes países: Africa del Sur, Alemania., Argentina, Australia, Austria, 

Bélgica, Cañada, Chile, Colombia, Dinamarca, España, E.E.UJJ,, Fin-

landia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Ja-

pón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistan, Suecia, 

Suiza, Checoslovaquia, URSS, Venezuela, Yugoslavia y como grupos re-

gionales, el grupo africano malgache y el grupo de Medio Oriente y 

Africa del Norte. 

Luego de largas conversaciones sobre el particular el Congreso resol 



vi5 la siguienfte ponencia: "Hasta tanto se establezca un sistema a-

propiado, los programas de computadoras en cualquier forma que sean 

considerados, como asT también los materiales atinentes a tales pro-

gramas, deberS elegirse para su protección la propiedad intelectual 

(Copyright) cuando sea necesario por interpretación literal de las 

leyes nacionales existentes. 

C& LEY 111 DE PATENTES DE INVENCION 

El art. 17 de la Constitución Nacional establecía que todo inventor 

o autor es propietario de su obra por el tiempo y las condiciones 

que determinan las leyes que así lo justifiquen. Por su parte la ley 

NQ 111 que reglamenta este derecho, en su art. 3Q establece que íson 

descubrijTiientos e invenciones nuevas los productos industriales, los 

nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos para obten-

ción de un resultado o de un producto industrial". 

Las características esenciales establecidas por la ley son la nove-

dad y el caracter industrial éste ultimo tratado anteriormente. El 

concepto de novedad implica que el invento no debe ser conocido por 

nadie con anterioridad a la solicitud de patentaraiento. No se con-

sidera nuevo aquello que deviene de una investigación originaria si 

su resultado es cóincidente con el obtenido de una investigación ya 

divulgada. 
/ 

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó la disposición 

nümero 15, de fecha 11/12/75 de los considerandos se desprende que en 

muchos procesos industriales, se ha vuelto de creciente importancia 

incorporar medios procesadores de datos en los dispositivos de con-

trol de procesos, siendo las razones de su aplicación tan variadas 

como los procésos mismos, pudiendo ampliarse estos medios, por ejem-



pío para elijninar o niiniinizar el error humano, por razones de econo 

mía, pureza de productos, seguridad, aspectos económicos, etc. 

Que en todos los casos las solicitudes de patentes de invención de-

ben evidenciar una creación inventiva, que no puede consistir en so-

lo el programa para controlar la secuencia operativa de una computa-

dora, procesador de datos o circuito lógico o de dicha combinación 

de medios, o cuando los medios estén aplicados con propósito de auto 

matización o para aprovechar su capacidad operativa. 

En su art, 2Q expresa "... no se aceptará una caracterización del ob 

jeto principal que comprenda el programa, entendido como juego de 

instrucciones para controlar la secuencia operativa de dicha compu-

tadora, procesador de datos o circuito lógico o dicha combinación 

de medios, al menos uno de los cuales es una computadora, procesa-

dor de datos o circuito lógico". 

De lo expuesto se desprende que la inserción del Software dentro del 

regijnen de patente no es factible debido a la falta de caracter in-

dustrial del mismo. 

DERECHO DE AUTOR - REGIMEN DE PATENTE 

El derecho de autor es un instituto de raigambre constitucional en-

contrándose reconocido en el art. 17 de nuestra carta magna. 

Coincide con el derecho de patentes en que ambos tienen por objeto 

bienes inmateriales, que se apoyan en creaciones de la mente humana 

a los que el ordenamiento jurídico hace objeto de derechos subjeti-

vos, Los derechos sobre estos bienes se encuentran limitados en el 

tiempo y están sometidos a la regla de territorialidad. Se diferen-

cian en que, mientras el derecho de patentes tiende al progreso te£ 

nológico amparando aquellas.creaciones de caracter industrial, el 

derecho de autor esta dirigido al autor de una obra del ingenio con 



el fin de proteger el fruto de su creación. Mientras la patente na-

ce como consecuencia del acto administrativo que la concede, el der^ 

cho de autor nace con la creación de la obra. El derecho de patentes 

se rige por la novedad en la creación, característica de orden "ob-

jetivo", el derecho de autor requiere originalidad, noción de orden 

"subjetivo" en la creación, es decir que refleje la impronta de su 

autor. 

La obra como creación del espiritu debeo plasmarse hacia el exterior, 

debiendo ser percibida o aprehendida por medio de los sentidos. El 

derecho de autor protege la forma, el modo de expresarla y no su con̂  

tenido, 

SOPORTE LOGICO Y DERECHO DE AUTOR 

A. continuación procederemos a analizar si el soporte lógico reviste 

la calidad de obra para luego determinarse si se encuentra alcanzado 

o protegido por la ley 11723. 

Siguiendo el glosario de Derecho de Autor -OMPI, Ginebra 1980- pode-

mos sostener que son consideradas obras, acreedoras a la protección 

del derecho de autor "todas las creaciones.originales intelectuales 

expresadas en una forma reproducible"... 

De la definic.ion expuesta se desprende que una obra para ser prote-

gida debe reunir las siguientes características: 

a) No debe tratarse de una pura idea. En tal sentido se sostiene que 

las ideas no son apropiables, formando parte del patrimonio común de. 

la humanidad, siendo el instrumento fundamental para el progreso, el 

que se vería obstaculizado sino se garantizara el libre acceso a ellas. 

Envrealidad el instituto protege el esfuerzo personal o sea el genio 

o inventiva del autor, al combinar sus ideas y elementos de expresión 



para decir lo inmaterial o invisible mediante lo material y visible. 

De ello se desprende la no tutelabilidad de las ideas por el derecho 

de autor, amparando este la forma en que la idea se expresa o materia 

liza. 

Con respecto al programa o soporte lógico sostuvimos que el algorit-

mo es su' instrumento de base, constituyendo la idea abstracta de so-

lución, por ende no protegible por el derecho de autor, mientras que 

el programa es la trasposición de la solución algoritmlca del proble 

ma en instrucciones a desarrollar automSticamente por el ordenador 

es decir que uno es el contenido y otro la forma. 

b) No debe tratarse de un procedimiento destinado a la utilización 

de elementos o leyes de la naturaleza en la obtención de un result^ 

do. Estas creaciones cuando cumplen con el requesito de "novedad" se 

encuentran protegidas porriel derecho de patentes. En este sentido 

cabe afirmar que el programa expresa pero no constituye un procedi-

miento. 

c) No debe tratarse de la silmple apropiación de la elaboración inte-

lectual ajena. Ello implica que la creación en cuestión debe expre-

sar rasgos de la personalidad-del autor, es decir, su impronta. 

No cabe duda que tanto la descripción del programa como en el denomi_ 

nado material auxiliar conforman el ámbito adecuado para que el autor 

deje su impronta personal a través del diagrama de proceso o el plan 

para el desarrollo del programa o en los manuales de instrucciones, 

etc. 

En tal sentido cabe afirmar que los programas son el resultado de 

un acto intelectual creativo proveniente de la labor personal del 

autor. 



d) Es necesario la existencia del esfuerzo intelectual, sin que se 

requiera un mérito o intensidad determinada. 

El programa lleva implícito en el mismo un importante esfuerzo inte-

lectual sin el cual es imposible dar lugar a su creación. 

e) La obra deberá ser susceptible de tener expresión sin que se re-

quiera una fijaciSn particular de la misma en base material alguna. 

Los programas encuentran su expresión en bases materiales siendo este 

una de sus características. 

De lo expuesto precedentemente surge con claridad meridiana que los 

programas constituyen una clase de "OBRAS". 

LEY 11.723 DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El art. IQ de la ley de propiedad intelectual argentina realiza una 

enumeración de las obras científicas, literarias y artísticas que se 

encuentran amparadas pbr el derecho de autor. La Jurisprudencia y 

doctrina b.a sostenido que la mencionada enumeración no es taxativa, 

por lo que entran en su ámbito todas las obras intelectuales que con^ 

tituyan una creación personal y original del espiritu. 

En tal sentido no caben dudas que los programas de computación por 

constituir una "obra" en el sentido jurídico del término m se encue^ 

tra sometido a la aplicación de los principios generales contenidos 

en el Régimen argentino de Derecho de Autor. 

Asimismo de la actividad jurisprudencial se desprende que en el orden 

de la tutela de los derechos de autor la simple idea no constituye 

la obra objeto del relguarddegal, pues carece de la"forma" concreta, 

la estructura. La idea en si no tiene una forma definida, no es su-

ficientemente individualizable m identificable para ser vinculada 

a pretensiones de carácter legal. La forma debe ser original, con iji 

dependencia de la originalidad de la idea. Asimismo la obra debe ^^ 



reflejar la individualidad de su autor, su personal idatl, sBi impronta 

traducida en su capacidad de sentir y expresar de un î odo particular 

una idea, un sentimiento, un hecho. En resumen débe ser producto 

de un esfuerzo creativo intelectual. 
Vâ r re de 

Jia doctrina ha negado lú protección tle los programas de computación 

por la vTa de derecho de autor. Seguidamente analizaremos las prin-

cipales objeciones realizadas: 

1) El grado de originalidad que revisten los programas de ordenado-

res no alcanzan a llenar los requisitos que se exigen para la obra 

protegida por el derecho de autor, pues no llega a ŝ er reveladora 

de la personalidad del programador, de su impronta personal. El Dr£ 

gramador esta obligado, sometido a una lógica que condiciona y des-

personaliza su creación. 

2) El concepto de originalidad no es absoluto ni unívoco. La ley 

11.723 no ofrece seguridad jurídica al autor de un programa de com-

putación. Sostener que la misma protege los programas de computación 

es atentar contra la seguridad jurídica que Tas l^yes deben proveer. 

ConsiderO/4ue estas observaciones deben ser rechazadas en virtud de 
/ 

los fundamentos que a continuación expreso: 

No es cierto que el analista o programador se encuentre sometido a 

una lógica coactiva que lo lleve a una expresión obligatória. Pre-

sentado un problema que posea una única solución, a diversos anali¿ 

tas o programadores, cada uno de ellos llegarS a la solución por 

, caminos diversos, es decir, que el autor fijara su impronta perso-

nal eii el diagrama de flujo, en el plan para el desarrollo del pro-

grama, y en el material conexo. Es al1 i donde se corporiza la idea 

que es lo que constituye la creación para la que se requiere prote£ 

ción. 



El programador enfrenta una amplia gama de soluciones diversas a el^ 

gir, siendo también numerosas la forma de expresar las secuencias 

de instrucciones para arribar a la solución. 

La Jurisprudencia ha determinado que la ausencia de originalidad no 

resulta de la utlizacion, por el autor, de elementos pertenecientes 

al aservo cultural general» pues el mismo siempre trabaja con elemeji 

tos preconstituidos; la mente humana no crea sino combina de un modo 

distinto ideas o imágenes intelectuales o sensibles ya existentes. 

La originalidad de la obra debe determinarse de acuerdo a la existe_n 

cia de los siguientes índices: 

a) El esfuerzo o dificultad de la creación; 

b) Del efecto estético - emocional de caracter singular; 

c) de la utilidad o progreso. 

La presencia de uno cualesquiera en la obra bastarS para revelar la 

existencia de originalidad y los mismos deben ser analizadas consi-

derando la obra de un modo integral, ya que el elemento revelador de 

la existencia de originalidad debe surgir, no de un examen parcial de 

la creación, sino considerando la obra como una unidad ideológica. 

3) El destinatario de las creaciones protegidas por el derecho de au-

tor es el ser humano en tanto que el programa se dirige al comando 

de funciones de un anSquina, haciendo a la misma destinataria de la 

creación. 

En realidad el derecho de autor ampara la actividad intelectual mate-

rializada en la obra asegurando al creador de ésta el exclusivo dis-

frute de la misma. ts~erroneo el concepto anteriormente mencionado, 

no resulta condición necesaria que la obra este dirigida e ser apre-

ciada por los terceros en forma directa a través de su sentido. Bas-



tando la posibilidad de .su percepción por aquellos. ,Es .asi que tan-

to el programa fuente como toda,la documentación antecedente, tienen 

como (festinatario la mente humana. El Qnico componente del soporte 

lógico que puede ser interpretador por el ordenador es el programa 

objeto, pero aun este que esta formado por un conjunto de series y 

señales de cero y uno, puede ser perceptible pofe] ser humano, si 

bien se requiere un notable esfuerzo que no reviste-el carácter de 

imposible. Por último siempre cabe las descompilación del mismo, 

CONCLUSION 

Algunos autores señalan que la norma 11.723 no se adecúa a la tota-

lidad de la problemática que presenta la;propiedad intelectual con 

respecto al soporte lógico. Suscintamente mencionaremos dichas obser^ 

vaciones: 

a) No contempla Ta facultad del autor de controlar el uso privado del 

software. 

b) El plazo normal de protección es exagerado con respecto al soporte 

lógico en virtud de la rápida obsolescencia de este; 

c) los derechos morales otorgados por la ley al autor resultan exc^ 

sivos si se tiene en cuenta que el software es utilizado por terce-

ros para satisfacer necesidades de orden práctico. 

Dejamos mencionad^ esta:>opiniones aunque anticipamos nuestro desa-

cuerdo a tales afirmacionest pero.igualmente Jas mismas hacen refe-

renci^ a / W .irrtíi miinTiii áS'regimen instituido por la norma salvables 

pof una adecuación de la misma jSM sin afectar la naturaleza jurí-

dica del instituto. 

De acuerdo a lo expuesto en el presenté trabajo concluyo expresan-

do que: 



1) Dentro de la categoría de obra se encuentran insertar las creacio-

nes del soporte lógico, 

2) El conten«ido patrimonial del derecho de autor se manifiesta adecu£ 

do para su tutela. 

3) El Legislador al redactar la ley no podía tener en cuenta las pecj¿ 

liaridades del soporte logico que presenta exigencias de protección 

propia a ser contempladasslegislativamente en surreforma. Ello no 

implica la necesidad de una normativa específica para la protección 

del soporte logico. En pro de tal regulación específica se alega la 

conveniencia de que se atienda de modo especial la tutela jurídica 

del software, pero es de hacer notar que algunos autores pretenden^ 

en realidad^proteger de alguna forma los algoritmos, conceptos bSsi-

eos en la programación que el derecho de autor no por no ex-

tenderse su amparo a las ideas. Esta legislación específica aplica-

ría^el derecho de autor contenido en la ley 11.723^en forma subsi-

diaria desnaturalizándose la esencia jurídica del instituto. 

5) No es comprensible desde el punto de vista de la técnica legisla-

tiva poseer una norma de derecho de autor para el soporte lógico.y 

otra para las demás obrasr. Ello implicaría la dispersión legislativa 

que en ninguñ caso es aconsejable, máxime cuando a través de un pe-

queña reforma puede remozarse la ley actualmente en vigencia ponien-

do fin a las "falencias" que se le atribuye y que no compacto.-
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CONTRÑTFICION EH MÑTERIÑ DE SOFTWÑRE 

3 INSULAR P̂ -oblerrti.TICS. .5».D'L.U i er E >zoritr.3.T.=».CICFN en MATERIA de 
SOPORTES-lógicos PAR 3. ordenadores.. Programas o soft-uare.-
Muchas hñn sido las definiciones dadas respecto dé hardware Y de 
software -- Para algunos sirnp 1 entente hardware es ".la ma'̂ uinaria" Y 
software el "Programa" Q.ue proporciona inteligencia a la má'R.uina.-
Pero el software ^ en realidad es mucho mas '̂ UE eso.. como lo ha 
dicho Werner L- FRÍ«.NKJ. en su interesante estudio sobre "La Economía 
del software " <1'..'.. nos encontramos ante un Proceso dinámico '̂ .UE 
existe en el marco del ciclo de '..'I gene i a de todo un sistema. dicho 
ciclos resume e l autor,, se encuentra formado P W los siguientes 
Pasos: 1-- Re-auerimierít-os del sistema.. 2.- Re^uer imientos del 
sof twar E.. \ 3. ~ DI seño P re 1 i M i nar.. 4. - DI seño det a 11 ado.. 5 --
Codificación Y depuración. 6.- Prueba Y PreoPeracion.. 7.- Operación 
Y mantenimiento.~ 
El software Pues, debe ir acomF^añando cada uno de esos Pasos., 
siendo Por tanto el elemento básico Para el funcionamiento del 
computador y de todo el sistema.- Hace Pues., a raiz de un Proceso 
de tiPo intelecual Por el cual su autor realiza Primeramente una 
serie de algoritmos '::2> que traducidos al lengua-i e de maquina 
constituyen "los Programas".- ñ la '̂ez dichos Programas. Para seh-
util'izados.. son transportados a la dimensión material a trabes de 
dit^ersos medios técnicos = cintas. discos. discos. -disKettes. 
tran:̂ .f ormándose ert un Producto final con característ icas 
comerci^Mes ProPias que lo diferencian del resto de las obras del 
intelecto tales como el cine y las obras literarias y artísticas.-
En efecto., el ciclo de vida del soft.- es mucho mas corto que el de 
cualqui^er otra obra intelectual., durante su vigencia necesita su 
creación ser complementada Por tareas de manten i mieh'jto y/o 
Perfeccionamiento que lo hagan aPto Para concretar el fin 
Planteado/ quedatido Por tanto sujeto a cambios y adaptaciones 
temporarias. Por otra Parte. su desarrollo técnico requiere la 
realización de tareas específicas Por demás engorrosas.- Ello hace 
que los contratos qüe nacen con motivo de las operaciones 
relacionadas con el software no Puedan ser encuadradas dentro de un 
determinado tiPo legal., al mertos hasta que no se cree una ley que 
ri>ia la materia o bien hasta tanto no se reforme la ley 11723 sobre 
derechos intelectuales receptando los nuevos tiPos de 'contratos a 
que V i e-ne ̂  dando • or i Sen esta mater i a. -
Existe Pues, en materia de software un vacío l^egislativo. Pero 
nuestro ordenamiento Positivo cuenta con un sin fin de recursos que 
nos Permiten llenar dichas lagunas, ya Por la via de la analogia o 
bien Por la de la interpretación. tanto doctrinaria coijio 
.j ur i sP rudenc i a 1. - Es F;or ello., que en esta etaP a de . tr ans i c i on 
hacia la imPlementacion de nuevas Pautas legales especificas las 
Partes deben adoptar un criterio riÍ9uroso en sus^ contrataciones 
tratando de establecer con tod.51. claridad .y Precisión los resultados 
que Pretenden obtener de sus convenciones a fin de evitar litigios 
que deban ser subsanados a Posteriori•Por los Jueces--

En este sentido creemos conveniente dejar sentadas como mínimos las D creemos 
luisas basi 

- Hasta tanto la doctrina Y la -jurisprudencia se pongan de acuerdo 
sobre las normas que han de regir LA Protecci'ÍM jurídica de l a 



f.f-oP iedad del software .. debemos .=iplica.r por anaXotsí-r:.. el r'-'SilTieri di: 
]'., léy 11723 sobre derechos intelectuales»—Por tal motiMO crip>emos 
^-oriMeniente Ta re9istraci6n de los Programas ba.:¡o dicho re^irnen 
],:.9al--
-Due los contratos '̂ ue se el"ectuen en materia de software observen 
cotvi o iTi 1 i mo 1 o s s i 9 L-I i e- ri t e s e 1 e m e- i-"i t. o s- • . 
I TPTOS : CiEtErm i ria.c i oi"i c 1 i-a !:••' P R• ec i s-HI. de 1 •=«.s P aI -1es contR-a.t.=•.NtEs. -

pudiendo distincluirse alPro'v'eedor '=iue Puede ser el autor del soft.-
o un tercer-o. coi-i autorización Para su comercial izaciórr..-
P u b 1 i c a c i o I-I.. r- e !-• r- o d l-i •::: c i o n o r-' ip i - f e c c i o n a m i e n t o e 1 i-i «.-i .5. r i o q i...i e e s 
Q j. s o 1 i c i t a n •!:• e d e 1 r- e c u i-- s o i n f i::i r• m a. t i c o -
DB J E T O : I n d e P e-1-"! d i e t e- m e n t e d e 1 a. n a. t i.-i r a l e z a .:i L-I r í d i c -ni. q i„.! e s e ]. e 
írciPrinva al - contrato.. es. Preciso determinar ^con claridad la 
denominación '"Lue se-ha. dado al Programa su númer-o de registro 
ante la Dirección Nacional del Derecho de Rutorn-Fisimismo.. es 
conveniente señalar si dicho Programa es específico o no y si su 
uso sera exclusivo o no exclusivo.. asp-ector estos que sin duda 
inci.dira'n sol::ir-e el a. 1 or- "ecoi-iomico de 1 .=i. tr-=».nsa.ccic'n- -
PRECIO=Este elemento de la contratación varía se9un las 
caracter i st i cas técn i cas V 1 as moda ]. i d.n..des de 1 a op erac i. orí 
pactada..-
E n a 19 u n o s s u P i..4 s t o s s e r- a c o i-i e n i e n t •=? e t. a ID 1 e c e r- u r'i P i- e c i c« m a x i m o 
t o t -EL. 1.. e 1 c L.I a ]. P u e d e .=<. o n a. r- ÍH- e c o n t r- a. e n s a.!:-' o o P r u e ID a. del s o f t.. c« 
bien de entrega Parciales de modulos o siste-mas aceptados»--
Tambiê -i depende de la capacidad económica del Proveedor del soft 
quien a veces requiere la oblación de Pa9os Parciales a corto 
P 1 el. z o P a r- a P o d e r c o n t i. n u a. r c o i-i el de s a r- r o 11 o d e- 1 a. o b r a. 
requer i da» -« 
S i e 1 i-i L.i -5.1-"- i o c o n t r a. t a. c o n 1 •=«. m o d a 1 i d .9. d d e- " e n s a y o o P \ - u e b a " o " a. 
satisfaccic^-i del usuario"., el acePtaróte Puede rechazar el so/t .si 
no cumple con las especificaciones técnicas y reclamar además que 
le sean reembolsados los Pagos Parciales efectuados»- ñ fin de 
evitar dudas' es conveniente que esto quede Pactado en el contrato»--
S:ECRETO • Es condici-zín esencial que las Partes Pacten el secreto dej 
Programa sobre el cual se contrata y las reparaciones a que dara 
lugar su vulnerabi 1 idad.. sobre todo en aquellos supuestos donde la, 
rri o d a ]. i d -5. d P a c. t a d .a e s t a t» 1 e c e u n u s o e >:: c 1 u s i o e s. P e c i f i c o.. -
La divulgación del secreto en esta materia causa PerJuicios que 
resultan irreparables.. y que al carecer de una legislación-
e- s F-' e ir i f i c -a.. hi c: e i-"i e c e s a r- i o e :•••:: t r- e ivi •=>. r 1 .s. s P i - e c a. i-i c i o n e s P a. r a s u 
c o 1-1 :=. I - a c: i. o i-i« -• h-l L.I e s 11 - c- C o d :i. 9 o F' .s. 1 c o n t. i e i "! e d o s r-i o i- ÍTI a. s a. !••' lie a !::• 1 e 
estcisl.ip ues:-1os i-1 „ ]. 56 159 > « F L s i m i smc» ] . 1 de Coi-it r-ato de 
Traba o o Prevee la revelación del secreto Por los dependientes • ei"i 
sus artículos 85 y S?»-
QL±\D I C I DNES GENERFILES-USÜ-ÜBL. I GFIC X ÜNES DE LFLS PRRTES ̂  E1 us..jar i o 
e ta obli.9ado al Pago del F- i-ec i o c o n 1 s m c> d i i o •;:>. a e s i-' .=•. >:: t a. d s.. . •=«. 1 
s e c r- Í• t o -a 1 u s o d •;=• 1 s o f t e i-i 1 f o i-- m a c o n e i-Í i d a u -
Por su Parte., el Proveedor del soft.. debe cumplir con los Plazos de 
entrega., asegurar el j-uncionamiento y desempeño del i"'ro9rama.. 
P r o V e lE- !••• 1 d o c i. i m e n t a. c i i "i C". o rri P 1 e rri e n t .=i. r î.?.'... e 1 c od i 9 o f u e n t e d a. r- 1 
9 •5.1- .a I-I t. { a. d e m a n t- e n i m i e n t o ::••' r i?.- s P o n d e i- r-' ci t-"- 1 a. s. i...i b a. i-i a c i o n d e 1 o 
'' def ec-I;:.os cr- i. t i c:os " „ Fls i m i simo e s cr--ac:t.e!- i s t j. cdis* s t oí• c>:• i-i tr a. 1:-1;:<s 
que se Pacte el uso o emPleo del Programa.- ya que este Puede ser 
esPec/fico o no Para dini'terminado sistema.. y establecerse su uso 
exclusivo o no todos estos efectc^s tienen una. incidencia directa 
sobre el Precio de la contrat..:'.cionu -



MÜRR.. i::|.-RIJSÜLñS PÜNITlVñS.. RESCISIÜN CQHTRñCTURL = Estos tres isPectos 
deben est.=M- reculados Por las p.=<.rtes.. •=-. fin de asegurar el éxito de 
la ne:3o«ziacion v" establecer el e-^uilibrio contractual 
CONCLUSIONES 
1..- Los contratos '̂lue nacen con motilo de las operaciones 
r>='lacionadas con el software no F'ueden ser encuadrados dentro de un 
determinado tiPo le9al.. al menos hasta 'q.ue no se cree una lej-' -̂ ue 
ri-ia la materia., o bien hasta tanto no se reforme la ley 11.723 
sobre derechos intelectuales receptando los nuevos tipos de 
contratos a que '...'iene dando origen esta materia. 
2.-Existe., en m-is.teria de software un >...'acio legislativo.. pero 
nuestro ordenamiento Positivo cuenta con un sin fin de recursos -̂ ue 
nos Permiten llenar dii-has lagunas, y.-j. Por la vi a de la analogía o 
bien Por la de la interpretación.. tanto doctrinaria como 
•i ur i sP ruder'ic i -a 1. 
3„~ En esta etaPa de transición.. las Partes deben adoptar un 
criterio rlSuroso en sus contrataciones tratando de establecer con 
toda claridad V precisión los resultados '=lue Pretende'n obtener de 
sus convenciones., a fin de evitar litigios -̂ ue deban ser subsanados 
a Posteriori Por lo -Cueces« 
4«- Hasta tanto la doctrin.a y la -iurisPrudencia se Pongan de 
acuerdo sobre las normas que han de regir I-E». Protección -íuridica de 
la propiedad del softi.je.=..re.. debemos aplicar Por anal'o3ia el regimen 
de la ley 11.723 sofr-re derechos intelectuales. Por tal motivo 
creemos conveniente la re3istracion de los Programas bajó dicho 
regimen legal. 
'::i:)EN "COMPUTñDüRñS V SISTEMñS" HRO. 59 PñG. 37 ñ 39. 
'::2>ñLC-í0RITM0: SERIE DE INSTRUCCIONES SECUENCIRDñS NECESRRIRS PRRñ 
DESCRIBIR OPERRCIONES ÚÜE LLEVRN R LR SOLUCION DE UN 
PROBLEMRc'.DETERMINR UNR ' RELRCION HOMBRE-HOMBRE::-. EL PROGRRMR 
CONLLEVR LR MISMR FINRLIDRD PERO EN LENGURJE HOMBRE~MRQUINR. 

IfOMH 
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CÜIHTRFITÜS INF-üRNñTICÜS 

I „ -INFORl-'IRTICFl JURKiICFl V DERlECi-IO INFORl-lñTICü„ 

Pese -=i. la :>•'•=•• conocida rebeldía de- los -liuristas a la entrada de 1.=,. 
mecanización en las acti'...'idades relacionadas con el derecho.. 1.5. 
rri c< d e i-"- n •=«. c i e i-i c i .=«. i i-i f «D r m .5. t i c. a h 'J. o 31 - .n». d o a. 1 f i n e n c. «s- r- e n i .=,. 
actualidad ya nadie discute la con'.-'eniencia del uso del computador 
e n t d .=<. s 1 a s r a m a s d e 1 a -i u s t i c i -A .. 
Podemos ^ablar consecuentemente de 1 I-i F O R: !'1 í-l T11" i'i J Li R l Q1C Fl como 
•Hi. q u 11 a c i e n c i a u e í:- e o n: 1...11-' .r̂. estudio.. anális i s 
aPro'-'echamiento de los recursos de la compLitacion al ser'...'icio del 
der echo.. d i s-1 i 1-19u i er"ido d •=:• ni:-r-o ̂  de;- e 13. •='. d o s 9r .=<.r-ides r .=1.IYI a s = .3. 
informática jurídica de gestión= destinada a facilitar el^ trabí^^ 
.:i ur í d i co' d i ar i o.. ::-'a med i ante 1 o r 3 a n i z-s.c i on de 
r eg i str-os i nf or mát i ca r eg i s t-!-.;;. 1 .. de ̂  1 .E'.S d i s t i ntas of i c i ñas • de 1 
de r ech o.. co mo 1 C< ÍL̂  J U Z L?. a d o :i. n f Ü» r m -5. t i c -D. O P r .5. c i o i-i C>. ] . C > de 1 os 
de.sPachos de los -iueces..̂  a fin de lo9rar una mayor >.[ni f ormidad ' en 
sus decisiones inf ormat ica des i ciona 1 > « - y b> -L.a inf ormát ic.5. 
•iurídica de ayuda a la decisión. destinada al tratamiento y 
recuperación de la intormacxon a traues de los archi'-'os de 
I eg i £1.1 c i. on.. 1 j I- i P r u d e nc :¡. a b i b l. i ogi-- a f i .n.. u - i « -
Pero la relación entre e3. derecho l.=<. inf or.'•̂l.i;̂t i ca no se agota en, 
el estudio de los indiscutibles aportes q.ue esta última uiene 
haciendo Para la organización de la ciencia Jurídica.. asi vemos 
como el ordenador -recurso nacido de la moderna tecnología y .3.1 
servicio de la Potencial ización de la capacidad humana.. ha hecho 
i mP •=«.c t o n I-I u <ü;' t r- o c.. d e 1-1 a rri i e n t- o .i 1...1 !•"• i d ;L c o P r o d s ..t c i e nd o 1 ..1 n s i 1 "i f i n de 
relaciones economicas-Juridicas tanto civiles como comerciales.. q.ue 
h .=». c e 1-1 I-I e c e :=. -H'. I-- í O L I n s r i o .̂ I. I "i á 1 i s i d e n 1...1 s t. R- A. n o 1 - RRI a ÍE- 1 e g .=•. 1 e s 
vigentes a efectos de adaptar y aPlicar en forma- inmediata el 
ordenamiento -iurídico a las ̂  necesidades de lo q.ue se ha dado en 
II .=«. m a !-• '' ]. r i L.I e v •=•. e r 3. i i-i f o 1- m -ÜI. t- i c " a -
Si,..irge así -•a nuestro enterider-- una nueva rama del derecho = el 
DERECHO INFÜRr-1FiTICÜ dedicado al estudio ̂ de las relaciones .jurídicas 
nacidas con motivo del uso de la informática en la sociedad., a sus 
c >::• !-i s e c l-i e n c i .5. s ' a. 1 •=> i m P ]. e m »•]•:' i-i t c i o n d e ]. .=•. s 1-1 o 1- m s 1 e S •=<. 1 «s- s -a 
aP 1 i caí-.. 

G E N E R ñ L l D H O E S DE LOS C Ü H T R R T Ü S 1NFORMRTICOS„ 

En la concei-t-=í,cioi-i de un contrato inf ormat ico., y.ir. sea referidos a 
soportes logicos Para computadores software;:' o a la ad'^.uisicion de 
e u i P1::" s |-i .=<• r• d h.\ a r- > .. P c- d e m s d i s t i n 3 «..i i r- 1 o s s :i. s ti i e n t e s 
c c.:» I-I d i c i o n a n t. e s = > T e c.: n i c ci.. b E". c o 1-1 o m i c o c > -i u r- í d i c o „ -
El elem€-nto técnico es el condicionante mas importante en este tiPo 
de contratación., ya '"-lue es el f/jndamento del acercamiento de las 
p a. I--' t- e s.. 1 .ü'. t' •=>. s e d e 1 .=•. d e c i s i o i-i d e ii: o n t• r .=1. t .=«. r ••' d e 1 c o n t. e 1-1 :i. d o d e 1 
contrato.. - ^ 
E'. :i. -H«.;=. P c t- o e 1:: -r»i-¡ o m i c o e t-i n c i-i d i c i o n .5. r"i t e g i;? n r- i c i:« q u •HÍ' i n f 1 e en 
t c« d e 1 .n> 1 - ih? .=•. d ]. -='. 1 i b 1 - e c o 1-t t r a t a c i o n.. P e i- cj 1-1 rri .=1. t e r j. .='. d -:n' c: o 1-i t r .=•. t o s 
informáticos cobra especial relevancia Por cuanto es caracteristica 
esencial de los mismo.. Propender a un me.:ior y mayor aprovechamiento 
de los rei~uf-sos de la modei-'na empi--esa de modo tal que este aspecto 
s e t r a n Ü- f o i - m a e n 1 - e •=<. 1 i d .A d e n e 1 c1-1 d i c i o n .=•. i-i t >•••:' d i r- e c t o •"i. l-i e:- d i d 



A I c: o N L::.! - T- C'.. - i -i C ::••' . ( A I-I i N 9 U N a. «ÍÍ̂  rn I--1E ::H. .;;>. D E b -E- Í- i c. o i-i 11-- A t. -S. I--- S u 
modernización a del uso de l-ia.rdi.u.=i.re y software sin hacer un 
d «H;-t- e r i i d o ¡ "I ii!. I i s i s- d e 1 -U'. e ¡-"i t -J 3. :=;. e c o n o rn i c u e 1 e 1.1 "- a i 9 a n 
•ni. P C'. r e -I .n'. d .. c n s .=:= c u e n t Í:- IYI e n t. E- .. 1 o s c ÍD ¡-Í t r n. s i-i o d «nj- b n iz: n t <=•• n e r 
e s P e c i •!' i c Í'. C i. «i' n e s u >:=' t. o r- n t? n a n t. i e i™ o i'i ¡ij rn i c: ni. s 1. .H". S t r a n .s. c c i o n e s t. a r"i t- o 
F-' a I "- •=«. e 1 F-' I-"- o e ó o r c.: o rn o !"• Ü'. i '- -5. ].. L-I S I...I .EI. I "- 1 O 

Por no ser m.ü«.teria del Pr-esei-ite estudio no .Hi.hondaremos en el 
des.n<.I--r-o 11. o de 1 s •=• sP e i f i cc: i. c;n«:=• ue db>=?ccint •=• i-ier 1 os- coi-itr.=•.t.os 
informáticos en materia de convenieneia economica de las 
p a i"-1 íi' s.. R c o I- d a rn o s i. ivi P ]. e m jn:- n 1-"i u e i-i u e 1.1-- o o r d e n I e 9 a 1. - a 11- a es de 
sus artículos 954 y 10?:i. del Codn civil™ nos proporciona dos 
!-i .E' 1 i-- a m i n t ci. s d 9 r 3. i-i u t i 1 i d -ni. d t d • •<. e '-1. u e e ::•:; i s t a. i..i n n o t a b 1 e 
desProPorcion en las Prestaciones Por aprovechamiento de la 
necesidad.. ligpH?reza o ine.xPer inecia de cual-Quiera de las Partes en 
detrimento .̂de la otra., ellas son- la teoría del abuso del derecho y 
d e 1 a 3. e s i o n s 1..1 b .:¡ !=• t i' » -• 
Por ultimo., el asesoramiento -i ur id ico en materia inf ormat icâ .. cobra 
e s P e c i a. :i i- J. e.j. i- i c i. .ni... t o d a v e z: '-I. L-I e 1 a. s P .=i. 1-1 e s c o r 11 r -=•. t •=«. i-i t e s r i? q u i e r- e n 
se9uridad.. eficacia y autenticidad Para el ne9ocio a celebrar.-- La 
s e 9 u r- i. d a. d i'i a. c e a 1 i-- e s 9 L-i a r- d o d e s 1...1 s d e !•"• e c: i"! o :=... 1 a. »=;• f i c a. c i .=«. 1 
c u rn 1=' 1 i rr( i e ¡ "i t. o o r"i f o 1 - rri e a. 1 o P a c t a. d o 1 a. a u t «í- í-i t i c: i d a d a ]. a. e >:: P I- e s i o n 
d e 1 -ñ'. o ]. ij I-I t a. d n e 9 o c i a. 1 c: c:« m ii:< f u !=;• i-'i t e d e d e i-"- e c: h o s o b 1 i 9 a. c i o n e s» -
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t 
La contratación tiene ŝ u habitat natural dentro del marco '^ue le 
brinda la 1 ibertad i L i r - i d i c a , 
E". s t. ci P e r- m i t e u e '=• 1 i ri d i '•.•' i d u o d c i d , p r- i m a f ¡r. i e.. 1 a. c o n c r- e c i C" n o 
n o d e 1 n 9 o c i o.. ::•• a. U 3. t a. d Í;- ello., e i-i»:::: a. r a. r ]. •:«. i=le t e r m i ¡-1 •='. c: i ó i-i del 
c; o n t. e n i d o d e 1 C 1 u ]. •=<. s S. u ̂  hi a b R a. n d e R- e s I r• 1 o „ -
Rmbas facetas de la libertad -iurídica han sufrido los embates de 
los tiempos,, especialmente en lo economico.. moldeando clausulas q.ue 
I-- f 3. e -II n 1 C»." r- i a c i ón o ! - d Í "I t e c a. n i P o N 

Fi «z t l-i a. 1 ri'i e n t e e s e 1 f >=•:• ! "i o m n C" d e 1 d 'ÍH- :=;• s. r- r ci 11 o t. e»:: o 1 o 9 i c o e 1 u e 
a. 11 e I - a. m o d i. f i. c a e 1 E- Q. i..i i 1 i i::» i - i. o e 3. a. I" (..-I a. c i o ri c o 1-I t r a. c t u a 1.. 
Es a.sí como se va imponiendo ijn len9ua.:ie técnico.. al P.^r del 
.Jurídico., -q-ue.. en muchos aspectos. sobre todo en esta materia., 
i. n-i P ]. i c a 3. -B'. 3. i a 11. a. r 1 a. r-1=> c e P c i o i-i »::í e o t r- o j. d :i. c:» rri a., 
R i:, i ivi i. s m o.. s e r e c íi- P t a 1 d r- e 1" h o f cii r- a. í-í e «d .. m e d i a ri t- e 3. m P 1 e o d e 
formularios tiPo traducidos., que Pueden conducir a- una limitación 
de la libertad contractual de una de las Partes., la ritas débil.. q.ue 
9eneralrriente es el adquirente quien ve reducido su Poder de 
d e c i s i o n P 3.1- a d e-1 e i-1 Y¡ i n a i-- IÍÍ- 1 c: o Í-Í t:. e n i c:i Í:::I .. I: -* d e b •HÍ- ' 1 i n-i i t a r e s o 3. o a. 3. a 
a. c e P •!:• a c i c; n 1-1C" d e 3. c; o i-1- c: i d i::;'.. 
T a RÍ'F b i. e 1-1.. 1 •=». f a. 3. t n-. d & a. s i;? s c; i.ÜI. m j. IH? I-I t. o s o b 1- e 1 t e m a... P '..J e d e 11 e a. r 1 o a. 
Pactar cla'usulas que no son Permitidas Por nuestro orden .jurídico 
P o s i t. i.C».. -I". 1 d es C:: CÎ  Í-Í C< C: i m i C:-n t. o ^ d I;- a. s P e c t o s t <=? c N icos e 3. e V a. N t es 
Para la elabor.G«.cion de su decisión. 
3 i a. P o s. t LEI' i- i o i-- i .. s e Pr- e Í:. e n 1i-i s i i:, f j -n-. c: i o i-1 e c o n f 1 i c t i v a. s.. se r a 1 
ó 1..1 e z.. e 1 ̂  i i-i t. I-!-' r- e t ̂ c: ]. i f• i c a. d o P a. r a 3. h-, r- e i .e. i o i-i d e l c iH n t r- a. t ^ 3. .ÜI 

I-- e s c» ]. u c: i o i-i d 3. .r;. :HÍ. o !-I t r- c:<' e s i a. s.. s o b 1í;- t- o d o n e 3. P 1 n o t e c 1-(i c o 
detei-rii i {-"i-üí.rit-e de 3. iZ 1...1 est. i on.. - ^ 
E ¿H. d e c i i-.. q 1..1 1 -H'. S C C-I-í d i c: i o n'S s d e a d m i s i b i 3. i c:I a. d t. •=• cr-i i c ¿E. 11- a. n s f or- m a n 
el ámbito de la autonornía Privada en materia inf ormat i va... 
!-• e q u i r- i !=• n d o e y: 1.1 - e m a. r• 3. s r íHí C -ÍÜ. 1...1 d o s P a i- .H». d i=.=-1 e 1- rn i n a. r e 1 c ri t e n i d c.i d e 
1 s 1"' 1 e t. a. <1: i o I "I 'c- :=;.« 



Por ello., cabe meditar sobre todos estos riue'...'os condicionantes que 
se irnPonen en nuestra sociedad con un ritmo acelerado,-
Pensamos '̂lue las soluciones no han de ̂ ser absolutas ni Permanentes., 
antes bien., el tema demuestra una dinamica ProPia y. una '...'e loe i dad 
d e c a m b i o.. -=11-1 e n o •=• i n d u c e =•. c o n s i d e r a i- q u e.. e 1 e -R. ti i 1 i b r i o 
contractual.. -̂lue normat i'...«amen te Pueda lo9rarse en este aspecto.- no 
Puede escapar a estas Premisas.-
Cabe a los Pro+-es ionales del Derecho,. adecuar las formas 
c o n 11- a c t u a 1 e s i 9 e n t e s a e s -i-i. s P a u t a s.. c o o i"- d i n .5. n do el el e m e 1 "11 o 
técnico V economico con el -iurídico, 
Fisimismo.. los Particulares deben Perder el temor a solicitar el 
auxilio de la -iusticia t.oda uez •••l.ue vean Mulnerados sus derechos 
solo asi Podra lograrse e'-Luidad en las transacciones.. propendiendo 
a.s. i m i smo .•:•.. ui"i m.=i.::-'or enr i '̂ njec i m i ento .:¡ ur id i co y .7 ur i 5Í.P ruderic i .5., 1 
sobr• e el temr̂ .» -

I V -- ñLGüNRS PFlüTñg; JURIDICRS P R R R U N R M E J G R C Ü N T R R T ñ C I ü N E N 

r-IRTER IR I N F Ü R M R T I C R , 

a;:' Naturaleza -iuridica del contrato. 

En primer lu9ar.. debemos considerar '̂Lue tiPo de contrato •q.uieren 
ce 1 ebrar 1 as P artes.. ya q.ue su na t ura. 1 eza -j ur id i ca y P or . ei-ide sus 
consecL-ienc i as.. P ueden '-..'ar i ar» 
Respecto de ellos.- es necesario tener Presente q.ue Puede 
concertarse como comPraventa de hardware.. como locacion de ̂  obra 
intelectual o contrato de trabao intelectual.- como locacion de 
obra aun material.- como contrato de sociedad., o bien constituir un 
contrato innominado donde se enlacen ama 1 Samados un con-íunto de 
acuerdos '=Lue imPrin»='n una dinámica ProPia al ne9ocio .jurídico 
•q.uer i do«--
Las Pavr-tes deben discriminar y analizar cual es con exactitud su 
o 11..1 h t .Hi. d n e 9 o c i .=•. 1 - ^ 

El encuadre .íuridico del contrato Permitirá establecer con 
claridad.- cuales son sus efectos.- los derechos y obligaciones de 
los su-ietos.. el mecanismo de rescisión., los limites del uso del 
soft y del hard.- los actos pe?rmitidos y los Prohibidosetc. -
Por ello.- la Primera tarea q.ue debe imponerse con caracter Previo a 
la redacción del • contrato.- es la determinación del contenido de la 
'v'o 1 untad contr actúa 1. -
También Puede ocurrir que el ne9ocio.. en cuanto a su f ormal izacion.. 
requiera una Pluralidad de actos íicontratiins de consulta.. contrato 
definitivo., contrato de mantenimiento!:' 'Tue amalgamados logren -el 
fin queridOu-
• F; t .=«. c oj-i'i P 1 e .i i d .9. d s e d i? ti e q u e 1 o i n f o r m a. t i c o a ti u s c a n d o f o r- rf» a. s d e 
exPre-sion que se adapten a sus modalidades y respeten sus 
n^-esidades intrínsecas Para . lo9rar la Protecci«::«n más adecuada a 
los contratantes--
En este aspecto.. conviene tener Presente que son muchas las 
c 1 aúsu 1 -ni.s contractúa 1 es que se receP tan de 1 derecho extrai-'i -i ero.. 
sobre todo en lo tecnico«~ Es necesario Pues.- extremar la cautela 
en 1 el.s .=«.s imi ]. ac i oes de eí• tas.- tal4sc.5.ndo el asesor3.m iento.. Para que 
la Protección .?uridica se logre derrtro de las Pautas que fi-ía 
ri u '=:- s t o id e r- e c ti o !-• c« s i t i o» - ^ 
Tanto el aspecto técnico como el -iuridico.- deben comP lementarse 
Para lo9rar "la seguridad de las transacciones en el area de la 



]. i-If- L".'IrriCT.t i c"a^ o'IDi"ide ..i'a; rioe--dd e l se-cr-et-e 1 a. r-a.!-• i dez de 
trvíî nsf ormacion son elementos esenciales. 

b E: t- a P a. I"' e- c o i-i i:- r a. c •!:• i-i -H'. 1 -

Singular relevancia ad'-Luiere en materia de contratación informa tica 
1 eta.P a. I-' i -e«zoi-tt(•-• a.ctua. 1.. P ov cu.nr.nto d a n a 1 i. s i de 1 o:=• a.P ctc:-s 
•t e c n i c o :=. i" u ri d a. m e n t -ni. 1 e- ík. .. d e P e i "i d e i - a. e 1 e >:: i t. o d e J. a. n e g o c i a. c i o i-i.. c o m o 
•íi. s í t. o. rri b i «n;- i-i 1 a m o d -íi. 1 i. d .=i. d s f ĉ  [-• rn .=». s d e P a g o -
Resulta Pues fundamental que quien Pretenda contratar tenga claro 
que es lo quiere.- que resultado espera obtener y cuales son sus 
I-1 e ir 'í? s i d a. d e s -
Fl n .Hi. 1 i z a. I-- e- m«"«s a. q u i ei-i f «n r u-\ a s c; m e r a . a 19 u n o s d e 1 o s i S 'b i t- >j t o s- q. u e 
f o r- m n {'• a !•-• t e d «=:•= e- s t a e t .aP a: = 
-- l-i r- u e r- d o d e- C; ii» i-"! s u ".L t. a = Q u i e n a d q u i e r- e u n d e t. i- ¡- rri i n a. d o s i s t e- m a. . l-' u e d e 
encontrarse interesado en efectuar una consulta Previa en forma 
i ndep end i enteab"«::>r"iando. un P r ec i o« - . E 3.1 o., 1 e P erm i t i r a. mas . ade 1 ai-rte 
e s t a b 1 e c: e r- ̂  c: o n c 1 a r i d a d c '„.i a. 1 e s s o i-» s u s P r e-1 e i-i s i o n i=' S e n c 1...1 ar» t o .=«. 1 o s 
a. s I""' e c t o s t «r- c i--i i c o s del c. o n 1.1- a. t c.» u -
De esta manera el cliente col.abora -a través de su deber de 
i n f o r m a. r- s e - P a. i- a q u e e 1 c o n 11- a. t o P u e d a. 1- u m l"-1 i r- c o n 1 a. s;. e s P e c t a. 't i a s 
q 1...1 e r- i d s P o i- 1 a s P •=.<. i-1 s •„ -
-•Deber de información y consejo del Proveedor^ Como correlato de. la 
0 b 1 i g a c i o n d <•£• i. n f o r m í'. r s e id e 1 c 1 i e |-i t e. t. le i-i e m o s e i--i e s t a. e t •='. P a 
P r-econt r a.ct ua 1 l a ob 1 i gac i on de i nf or rn-M- ::••' .̂ .conse .:i ar de 1 
Proveedor-n- La que implica. su obligación de Prestar a^uda al 
usuario Para que Pueda establecer con claridad sus exigencias x 
•üi.s i lYi i. mci' I"' oner 1 o en conoc i m i e 1-11o de 1. os P o i b 1 e-s i c i os «::.• def ec::tos 
d I? q. L-I e .H>. d «::<!!. i=;- z c a. e 1 :=• i t e m a q 1..1 e o f i - e c e u 
ÍE.ste deber de información y consejo no admite el abuso de la- buena 
fe del usuario mediante ofertas incumPlibles que bien Puede • llevar 

s o 1 i c i t I-"- 1 a. r e o ]. l-i C i o rr d e- ]. n: o i"i 11- .5. t o c:» ri m -r:». s 1. .r:i. i i•"{ d n 1 n i z a. c: i o P er-
d Ñ o s ::••' P e I - J I_.I i c i o s o H» S i o n a. d o s a. J. a. P a. I - 1 - e . i n o c e 1 -I t e-.« -

-Test de ac€;'l"'tacion F're'...'ia a la fi. rma del cCintr.E'.to - Cons i deramos 
asimismo Prudente incluir en í-s-ta etapa Previa a la f i.rma del 
contrato.- un Test de acePtacion que a.segure a las Pa.rtes que el 
sistema es capaz de funcionar conforme a- lo " conversado" 

c> E-xigencia del requisito de la buei-ia fe coi-itracti-ial -- Norm.as 
]. .R-1 e P a: r •=• 1 a. i n t. e- r"- F̂- r- 1 -a c i !-Í d e- 1 c» i:: C' 1-11 r •=. t- ., -

l-'l i-i e s t:- !•••• o C l-i d i. 9 o C i i 1 1 - i e 9 o in;' 1. a. 1- f >::. i - rri a. d IÍE- l n cj 1 6 8 !-! -ni. 1- •=• c e P t -H». d o 
1 ..I n a Tí o i- m a. ci e i"i ci t- a. b ]. e i-i f. i 1 i d a. ci P a.! - -nv 1 a. i i-i t ÜH- I - I-'!- t .=•. c i. C' n d e- ]. o :=:• 
contr.ü<.tos.. a fin de determinar con claridad la '...'oluntad real de las 
P artes u- En efecto.- el artículo 1193 establece ̂  "Los contratos deben 
celebr-H'-rse.- interpretarse x ejecutarse de buena fe X de acuerdo con 
], o !-i e e- r o s í ]. n'i e i-"i t e 1. -H". P H'. r- f. e ̂ ¡-"i e n d i e !•"• Ci !••! o P L-i d i e i- o i"i e i-"t t- e- d e r-.. 
obrando con cuidado X Previsión".- Es î'-rec i sámente esa buena fe la 
'"!. í.-! e :i. LYI P o i-i e '"I. u e 1s P 1 a. b s-- ci. u t. i 1. i. -N». d -H» ÚH- I-I 1 o Ü:- C: O I-- I t r- a. t o s s e- a. n c 1 a r- a. s 
'"esto adquiere Particular rele'...'ancia en conti-atos como los que 
venimos analizando en los que^ las Partes deben Poner especial 
atención en que el 1 eiígua.̂ E;' técnico se-N.. con el mismo 
Í;. !=:• !-t t. i. d o l"' .=>.!- .H< .:ÍI rrÍ i:-> .. --
F'or lo dicho.- conviene citar aquí algunas reglas legales de 
interpretación de los contratos que surgen del articulado de 



nuestro CodiSo civil que consideramos de suma utilidad Para una 
labor inte3radora de la voluntad de los contratantes= 

ñrt. 541 CuCu • Si la oblibación que sur9e del contrato ha sido 
de 13. P o cot-id i c i oi-ia 1 y no l"u.-ib i ere t- i emP o -I- i j .5.do. ~ "1 cond i c i on " 
d ebei- a cumP 1 i r e en e 3. t i e m P o qu e es vei-- o s i m i 1 qu e 1 s P .5. r t e s 
entendieron que debía cumplirse»-

El Plaz.o al cual se someten las obligaciones contractuales se 
Presume establecido Para ambas Partes., salvo que del ob.:ieto de la 
0 b 1 i 3 a. c i o n o d e o t r a s c i r c u n s t a n c i a s i- e s u 11 a r e h -íí. b e r s e P u e s t o a 
favor de deudor o acreedor^- '"art,, 578 C:.C..>. 
- Toda" clausula ambigua debe interPretarse a favor del obligado 
íart» 1354 C-C--.) Si la obra se contrato "a satisfacción del 
P i- C' 1=' i e t a r- i o " d e o t r- a P e 1- :=• o n .:•>... 1 -H". -s. r-' i-• o bi a. c i o ri -je. e 3. a i n -I:- e r P r- e t- a. c o rri o 
q u e q u e d a r e e r«...' a d a '' .5. -n u i c i o d e P e r i. t o s'' a r t.. 16 3 4- C C „ 
- Si no se fi.io tiempo de realiziacion del trabado este debe ser 
concluido en tiempo razonablemente necesario conforme la "calidad 
d e 3. m i s m o''.. '-l d e b e i- á e r e s. t- a b 1 e c i d o P o r e 1 ó 1...1 z e ri s u f u n c i o h 
integradora del contrato íiart. 1635 C«C«>„ 
En ê -te sentido., la ley 11 u 723 -cuyas normas Podrían ser aplicadas 
analógicamente en ma.teria de contratación informática de software-
a través de su artículo 42.. nos proporciona una regla de 
interpretación en lo atinente al contrato de edición que dice que 
si no se ha establecido plazo Para las Partes.. el .:iuez debe 
1 n t <=' 9 r a r 1 o c o ri f o r m •=:• a 1 a. s r e 91 a. .s d e 1 a. e q u i d a d» -

Por ultimo., debemos recordar que el art.. 16 de 
nuestro C,C« nos ProPorci>i-ina una norma de tiPo generica que nos 
dic•=' qLJe si l.inc 1...1 e s t i d t i c« n:ii 1. no ped>:=• r-es1 e 1-s.•=:• ̂  ni or 
las Palabras ni Por el ^ espíritu de la ley se atendera a los 
P I-"- i nc i P i os de 1 eyes na. J. o9as.. s i a.ún 1 cue t. i on f uer «=• d 1..4dc»a. P or 
los principios generales del derecho.. - Dicha norma hace aplicable a 
la interpretación de los contratos informáticos las normas del 
Codigc- de Comercio., de la ley 11723 sobre propiedad intelectual 
-tratándose de software--., asi como también los usos y costumbres 
que también constitu::''en fuent'2' del derecho conforme al artu 17 del 
C.. C« y lo dicho Por la doctrina y iurisPrudencia.. constituyendose 
.=«. s i 1..1 n P 1 e o d e n o r m a s i n t e r p:e t .=1. «z t- i a. :=• c t u a. n t T:- S S i e m F' r- e d e n t-r o d e 
los esquemas de la buena fe contractual del art. 119S de nuestro 
C.Cu-

/ 

dRequisitos de forma de los contratos informaticos ̂  
/ / , 

Encontrándonos dentro del ámbito de la libertad jurídica,. las" 
Partes Pueden disponer de las formas qui? .iuz9uen mas conveniente a 
sus i ntereses art u 974 C. C. > « -
E s d e c i i-,. a 1 np hi a b e r u i -i a i- >:.« r m .m. >;:< l::< 1 i g a t ir' i- i a.. e s t •=• t i P o d e c o n t r a t o s 
Puede real iz.Hi.rs-K ya sea Por intrumento Publico o Priv-c-.do íiart» 97S 
c.c.::..- . \ 
S i 1 a convenc i orí es r-ea 1 i zada P or 1 h-itrumento P r i v.=«.do.. debe reun i r 
los requisitos de firma y doble e.:iemPlar <.BA--tn 1812 y 1821 C«C.::'.~ 
Fl 1 c» s f i n i=' s d e s J-I e f i c HI. C i a P1 - o t* a t- n; 1- i a.. e s- r- e c o m e n d a. ble 1 a 
cert if icacion de firm.as frente a una eventual recl.^.macion 
.i u d i c i a. 1 n -• ñ s i m i :=• m o.. !"• u e d e P1- o c e d e \- s e •=. u r o t o c o 1 i. z <=: i o n.. 
dot.:(ndolo del beneficio de l.ü«. fech-E». ciert.H»..-̂  Se9un la importancia 
y tracendencia. del contr.s.to.. la escritura Publica Puede result.=«.r la 
forma que brinde al contrato., los rec-audos de segur id-.=.i,d queridos 
Por los su-iietos vincul-H'.dos.. y al Fisco.- l.=i. Posibi 1 id.s.d de un.a 



ü' F C: T I ' .=1. I--- «Z¡.-i d .j.i. =::• i"! , d 11 - I!:::« L-I t o S. . -

CÜNCLLíSXÜNÊ S 
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INTRODUCCION 

"El problema de la informática en la Administración no es tan-
to de equipos, programas y personas, cuanto de planteamiento -
racionalr decisión política y metodología operacional" 

Benito Roldan CASAÑE 
en "Informática Jurídica y Gestión Judicial" 

La Dirección Provincial del Regis 
tro de la Propiedad está empeñada en la concreción de los obje 
tivos fijados en su Plan de Transformación Técnica. 

El mismo consiste en una profunda 
inserción en materia de informática> basada en metodología sis 
témica, y como consecuencia de ese previo ordenamiento, la uti 
lización de moderna tecnología de microreproducción y procesa-
miento electrónico de datos. 

Como resultado del Plan se han i-
do puesto en funcionamientor en forma gradual y modular, los -
distintos subsistemas integrantes del Proyecto Global denomina 
do Sistema Integral de Administración Registral (S.I.A.R.). 

El objetivo final de la empresa -
es la descentralización funcional por medios telemáticos de -
los servicios regístrales. 

En la presente etapa de desarrollo 
se ha llegado al momento de extender los beneficios de la dos-
centralización telegestionada a todo el inbterior de la Provin 
cia de Buenos Aires, teniéndose para ello en consideración los 
resultados exitosos de la prueba experimental llevada a cabo ~ 
mediante la conexión con un centro de información del Registro 
instalado en la sede de la Delegación Mar del Plata del Colé -
gio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 



Quedó demostrada así la posibili-
dad de brindar servicios de publicidad registral, prácticamen-
te en tiempo real, mediante telegestión de los sistemas de Re-
cepción y Prioridades, Anotaciones Especiales y Publicidad so-
bre Folio Real del Departamento Registráciones y Publicidad -
Area V, 

Vale decir, que es posible hoy, -
sin esperar la conversión de la totalidad de los inmuebles de 
la Provincia a latécnica de Folio Real, y contemporánezmente -
al lapso que demande esa conversión, hacer llegar los benefi-
cios de la descentralización a toda la Provincia, cumpliendo -
así las claras directivas que en tal sentido, dentro de gran -
tema de la modernización, imparte el mas alto nivel de conduc-
ción politíca de la República. 

Resulta evidente, que una vez a 
flanzados los resultados de esta etapa, sus ventajas se exten-
derán a las previsibles interconexiones con otros sistemas ad-
ministrativos (por ej. Municipalidades) y judiciales, contfna-
dose además con los futuros requerimientos de usuarios indivi-
duales. 

La estructura del organismo de 
be adecuarse a la nueva modalidad descentralizada de la presta 
ción de los servicios por telegestión. 

Se prevé para ello la creación 
17 centros de Recepción y Transmisión de información por vio -
de ese método, teniéndose en consideración para la elección de 
los lugares de funcionamiento, algunas variables significati -
vas para la cuatificación del tráfico jurídico inmobiliario de 
la Provincia, tales como cantidad de inmuebles por Partido, 
densidad parcelaria, concentración urbana, tasas de crecimien-
to, producto bruto, proporción de inmuebles incorporados a la 
técnica de Folio Real, facilidadfes de comunicación, asentamien 
to de Departamento Judiciales, etc. 

El cumplimiento de tan ambicio 
sos objetivos req uiere, entre sus necesidades más complejas,-
el diseño y puesta en marcha de la red de transmisión por tele 
gestión de los sistemas involucrados, previa elaboración de -



las etapas metodológias de relevamiento, diagnóstico y compati 
bilización con otros emprendimientos que la Provincia tiene en 
estudio con similares metas. 

\ 

El Registro de la Propiedad de la Provincia de -
Buenos Airesubicado en la ciudad de La Plata, el niayor archivo centralizado-
en la materia de registro y publicidad de situaciones jLurídlcas de inmuebles -
(más de siete millones) puede ser por ello considerado como un gigantesco "la-
boratorio", donde se han ensayado gran entidad de renedios a los también gi-
gantescos problenvas que planteó en sus casi 107 aros de vida institucional. / 

Las experiencias extraídas en consecuencia, y es 
pecialmente las derivadas de la ejecución de las etapas de su Plan de TransJFor 
mación Técnica, son el ünico título que nos permite aceptar el alto tonor de -
tratar de poner a disposición de este foro esas experiencias, con sólo el mo-
desto propósito de alertar para que otros no incurran en tantos errores 'Xíno -
los que nosotros cpmetiinos. 

DECISIÓN POLÍTICA - ESTRATEGIA GLOBAL Y I^ETODOLÓGICA DEL ENFOGUE DEL PROYECTO 

DE TRANSFORMACIÓN. 

Para revertir el crítico estado dcscrip 
^ivor se tomó la decisión, de encarar la solución integral de los 
problemas de la repartición, desechándose los remedios coyuntura-
Ies y parciales que hasta ese momento, se pudo demostrar, sólo ha 
bían contribuido al emperoramiento de la situación descripta en la 
otra ponencia. 

Se acudió para ello a la herramienta conceptual -
del Análisis de Sistemas, y se cumplieron rigurosamente las etapas de su imtor 
dología: relevamiento, diagnóstico, propuestas alternativas (diseño global) di-
seño de detalle e iitplenentación y puesta en marcha. 



En base a estos parámetros quedaron prefigurados-
los rasgos distintivos de las propuestas, acordándose que ésta sería de neto — 
corte sist^ico y- estaría articulada en un conjunto planificado de normas y pro 
oedimientos interrelacionados entre sí, con aplicaciones sectoriales y progre-
sivas en el contexto del ordenamiento general, para converger en foma racio— 
nal y metódica en un dejativo unívoco. 

Con vista a la instrunentación concreta de — 
misma, se llevó a cabo un cíxhauŝ vo análisis de los irecanisnios aptos para ser 
integrados en un desarrollo coro el programado, optándose por escocer la.s téc-
nicas que ofrecían mejores perspectivas de armónica inserción en el contexto -
del plan. 

festa elección poseyó particular trascendencia — 
pues para el Registro linplicaba el Ingreso, por primera vez en su dilatada tra 
yectoria, en una etapa caracterizada por la incorporación siiailtánea de la sis 
tematización autonática de datos y la utilización de los más avanzados procedí 
mientos procurados por las mcxSemas técnicas de administración. 

Concebido el Proyecto como base en la metodolo— 
gía del Análisis de Sistemas, el resultado fue el tratamiento de cada uno de -
los recursos, actividades, técnicas y tecnologías cono fomendo parte de un — 
"ensamble integrado de elementos interactuantes, diseñados para cuíiplir cooi:e-
rativamente una finalidad determinada", vale decir, coro un sistema corprensi-
vo de la totalidad de la actividad registral, incluidos la administración de-
sús recursos materiales y humanos y el control de la gestión global y por sec-' 
tores, etc. 

Esta concepción totalizadora, que excede la vi— 
sión parcial de las actividades de régistración y publicidad, tiene sin embar-
go al más eficaz y eficiente cumplimiento de esas funciones básicas. 



El sisteina se arquitecturó en base a dos princi-
pios centrales, provenientes uno de ellos de la Lógica Fonnal y el otro de la-
Tecnología de Procesamiento. La estructura lógica resultante del primero des-
cansa en la "organización conjuntista" de los datos e iupide que se recaiga — 
con el correr del tiewipo en una rigidez inoperante, a la vez que facilita la -
introducción de todas las modificaciones que imponga la realidad cambiante. 

Por su parte, el segundó aspecto parte de un en-
foque de avanzada que reside en la incorporación' de tecnologías canplementa— 
riasr ambas de eaástencia necesaria y no éxcluyente, cono son en este caso la-
oomputación y la microfilinación, con roles e interacciones definidos en tase a 
ûs respectivas ventajas. 

Con el respaldo de los corpletos estudios sistomi 
eos previos que culminaron con la elección de las alternativas inás cojiipetentes-
y avalado por las decisiones favorables de las autoridades gubernamentales, la-
Dirección Provincial del Begistro de la Propiedad, inició el cumplimiento do su 
Proyecto de Transformación Técnica, consistente en el enpleo de las nías avanza-
das técnicas de mioroflimación y de procesamiento electrónico de datos, y coie -
cotprende la inclusión sincronizada de diversos subsistenuas, que una voz en fun 
cionamiento total, oonforman el Sistema Integrado de Administración Registral. 
En síntesis; 

El Registro dé la Propiedad adoptó uii Proyecto de 
Transformación Técnica de largo alcance, que implica la modernización total de-
sistemas, técnicas, tecnologías, procedimientos y archivos. 

Las ESTRATEGIAS DE SOLUCION adoptadas 
están apoyadas fundamentalmente en tres puntos: 

* Solución integral y profuiida, uediante la utilización ccnpleinentaria de tecno 
logias de procesamiento de datos y microfilmación. 



* Planeaniiento a largo plazo (10 años), con Implementaciones y puesteas en mar— 
cha modulares r graduales v progresivas (corto v mediano olazo). 

* Financiación del Proyecto, fundamentalmente mediante los fondos 
provenientes de la Ley Convenio con el Colegio de Escribanos de 
la Provincia de buenos Aires. 

El sistena ha sido diseñado en base a una serie -
de pautas que lo condicionaron y estructuraron, ellas son: 

* Espacio edilicio disponible. 
* Crecimiento futuro y esperado de la deananda de servicios, 
* Crecimiento de los archivos. 
* Crecimiento de la realización del servicio de registración y pu-
blicidad registráis 

* Continuidad de la guarda y uso de los archivos preexistentes. 
* Voldmen y densidad de la información. 
* Seguridad física y jurídica. 
* Integralidad documental e informativa de la documentación regis— 
tral. 

* Trabajo en equipo interdiciplinario. 
* Flexibilidad de las funciones básicas a través del tiaiifx». 
* I'tDdularidad y gradualismo en la imploren tac ion. 
* Utilización de la Técnica de Fblio Real. 
* Los aspectos técnicos básicos que se encararon en el disoño (Jr?l — 
sistana fueron; l̂ La L/QGICA FOÎIfíL que sustenta el proceso infonta 
tivo y guarda de los datos. 2-TECNOLOGIA DE PRXESAMIENTO Y CZARDA 
DE LA INPCKMACICN PEGISTRAL. Respecto al primer aspecto, la ostrijc 
tura lógica se basa en la "organización oonjuntista" de los datos, 
qve permite que el sistena no se "solidifique" a través del tianpo 
y pierda vigencia operativa; o sea que la estructura lógica permi-
te agregados y/o nodificaciones segCin las necesidades de los tiem-
pos. El segundo aspecto, el sistema está sustentado en una nodcrna 
concepción que es la de las "tecnologías corplementarias", airbas -
de existencia necesaria y no excluyentes (en este caso computación 



y mlcrofllinaclón). 3-PROC£DIMIENTOS Y TEOTICAS DE LA CieíCIA DE lA 
iUD̂ N̂ISTRñCICW Y ORGANIZACICXí INSTITüCICNAL. 

Esto lleva a la nodificación de las. estructuras or 
gánico funcionales segün las necesidades dinámicas del desarrollo de los planes-
de transfomación. 

Una reconendación en tal sentido, efectúe en ol — 
marco de mi trabajo para la evaluación de la Refoiina Registral de Costa Rica, — 
trabajo que tuve el honor de realizar, por invitación del Ministerio de Justicia 
de ese hermano País, en 1985, en el maroo del Programa de Ayuda para los Países-

\ 

en Desarrollo, administrado por el Conité Intergufcemamental para las ílicjracio— 
nes (C.I.M.). 

Conviene aconsejar tangericialjiiente, el beneficio -
que para nuestras conunidades puede derivarse de acudir a esta forma de nuil ua — 
cooperación e intercambio. 

Los fracasos anteriores de los remedios coyuntura-
, les,Vpuntuales y parciales, liicieron evidente la ̂necesidad de acudir a la ayuda-
de herramientas oonc^tuales y materiales que desde mediados de nuestro siq.lo, y 
con creciente y acelerado desarrollo tenemos a nuestra disposición. 

Uha nueva txaicepción del conocimiento, un nuevo"pa 
radigma" científico, la Teoría General de Sistemas nos brindó su potencial teori 
co, pero además, en su otro escorzo, cano Teoría de la ítodelizacíón, prestó su -
incalculable apoyo práctico para estudiar el comportamiento de sistemas, aun so-
ciales, de suma oonplejidad, como resultan ser los grandes registros públicos. 

Los REGISTROS COMO SISTEMAS DE INFORMCIOR^ 

Los grandes registros públicos tienen su razón de-
existir en la publicidad que ofrecen de sus datos. 

En su sentido más antplio, la publicidad significa-
la posibilidad del conocimiento generalizado de lo que acontece. 



Una de las especies de este g^ero, es la publici-
dad jurídica, que hace conocidos hechos, actos, relaciones, situaciones que tie-
nen consecuencias oamo gfsneradores de derechos y obligaciones. 

Los registros innobiliarios tienen COTO una de sus 
razones de existir, la publicidad referida al estado, jurídico de los inmuebles -
(y en parte tairbién de las personas), segQn las constancias registradas. 

ObviaiTBnte entonces, la publicidad registral es pu 
blicidad jurídica. 

Posibilidad de conocimiento, cognoscibi 
lidad general de situaciones jurídicas cuya divulgación hace a] 
interés de la comunidad, como dice Alterini(l) son conceptos que 
campean sobre el de publicidad, y nos hacen evidente que la publi 
cidad es información. 

La definición tal vez más simple de in-
formación, nos dice que es aquello que disminuye la incertiduinbre. 

Y la información debe ser tratada como 
"Sistema" de información. 

Sistema, para el Diccionario de la Real 
Academia Española, es "un conjunto de cosas que ordenadamente re-
lacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto". 

Otra definición de Gibson: "Ensamble integrado de-
elementos Interactuantes, diseñados para llevar a cabo cooperativamente una fun-
ción predeteiminada". 

En todas las definiciones se destaca la coordina-
ción de elementos para obtener un objetivo determinado." 

(l)Alterini, Jorge Horacio."La buena fe 
y la publicidad inmobiliaria registral y extraregistral (con una 
armonización entre la tradición y la.inscripción registral)". 



A la luz del análisis de un "Sistana de Iiifomu— 
ciCn"r éste, para ser eficiente debe poseer algunas características bien defini-
das por los especialistas: velocidad, calidad de ccrpleto, dirección de ainbos —-
sentidos, flexibilidad y semántica común. 

Ninguna de estas características podían exliibirse-
por la anterior organización. 

Siguiendo el diagrama cibernético, se visualizó al 
registro ccnc un sistana de información inmerso en un entorno, que no podía ser<-
ajeno al estudio de la organización. 

Se emolieron luego todas las etapas metodológicas 
del estudio sisténiico: 

Relevamientos (interno) y extemo (del entorno). 
Etapas de modelización: 
Modelos isonórficos de la institución y de su enbomo só— 
cio-jurídico-económico (mcdelos físicos,matemáticos y Ue -
teoría de conjuntos). 
Diagnóstico 
Propuestas de alternativas 
Selección de alternativas 
Diseño global 
Inplementaciones moblares, graduales y proqresiv¿is 
Pruebas 
Puestas a punto 

Oomo experiencias dignas de ser tenidas en cuenta, 
enriquecidas adarás con el privilegio que hesnos tenido de conocer oon bastante -
detalle otros desarrollos de sistenas regístrales (Coloníbia, Costa Rica) convie-
ne poner énfasis en señalar que la transformación técnica de grandes registros -
pCblicos, indefectiblenente conlleva planes de mediano y largo plazo. La inesta 
bilidad política de nuchos de nuestros países, y aun envíos que existe estabili-



dad, la iiiestabilidad de los funcionarios, de quienes dependen el avance de los-
Proyectos, liacen indispensable la "institucionalizacion" de los Planes de Trans-
fomación por medio de instruinentos jurídicos que señalen claramente sus inetas y 
objetivos, alejándolos de los avátares del juego "político", 

DIAGRAMA CIBERNETICO 

INCURSOS 51ST|MA FISICO 
EXCURSOS 

ENTORNO o O 
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Esos instmnentos deben prever también, el finan— 
cianiento de los Planes Transformación. Es harto frecuente, que la coyunturo-
econfimica Imponga si no, recortes en gastos, congelamiento de cargos vacantes, -
etc., que hacen fracasar los planes mejor concebidos. 

La Provincia de Buenos Aires ha solucionado o.sos -
prcblenas con las llamadas "Leyes Convenio", de cooperación técnica y financiera ̂  
con el Colegio de Escribanos, cuyos miembros son, cuantitativamente, los princi-
pales usuarios del sistema registral. 

En anexos se agregan copias de las sucesivas leyes 
7701, 9243 y 10.295 que regulan el tema. 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN REGISTRAL 

La concepción global y totalizadora de considerar-
a todos y cada uno de los recursos, rutinas, procedijnientos, técnicas y tecnolo-
gías r como elementos 9 subsistemas de un sistana mayor, que «excede las meras la-
bores de registración y publicidad, dió como resultado la configuración actual -
de la organización, cano se observa en el diagrama correspondiente. 

Es fácil advertir que el sistema es aplicable a — 
cualquier gran registro, con las adaptaciones que iirpongan los cbjetos de regis-
tración y publicidad (buques, aeronaves, personas., documentos, etc.). 

SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRACION 

La misma aplicabilidad a distintos objetos regis— 
trables, puede atribuirse a este siibsistena integrante d^ S.I.A.R., oonü resul-
tado de la "modelización" proveniente del enfogue de los datos, por itedio de la-
Teoría de los Conjuntos. 



1 - DESCRIPCIÓN BASICA 

l.l. Estructura Informativa» 
La descripción básica de la estructura infomvi-

tiva del Sisteina Integrado de Registración, la débanos enfocar desde dos 
ángulos diferentes, pero necesarios; ellos son: *el contenido infonrati 
vo y *el contenido de la información. Para ello se han realizado sendos 
estudios, ya que se debían organizar los cdhjuntos de datos que debería 
aceptar el sistana de registraci6n, y establecer un "receptáculo" e s — 
tructurado de la información que provendría del entorno, para que ella-
adquiera significación jurídioo-registral y canpliera con las diversas;-
funciones operativas y publicitarias. 

1.1.1. Contenido Informativo 
El contenido de la estructura informati-

va, está constituida por el sistema de relaciones y valores úo -
los DATOS que circulan y se almacenan en el sistema. 

1.1.2. Continente Informativo 
Este aspecto de la estructura del archivo 

del objetos, está destinada a que los datos o elenentos que in-
gresan al sistema, una vez recibidos se almacenen y recuperen — 
oon determinada forma o formato publicitario que se ccnpadezc¿i -
de los fines y significados jurídicos regístrales. 

2 - ESTRUCTURA LÓGICA DEL TOIVO 

^ El análisis del presente estudio, está dirigi-
do a los DAIOS que int^ran el arcliivo de inmuebles. Más aOn, fundantentaljneíi-
te, se realiza un análisis de relaciones lógicas entre los datos y/o conjun-
tos de éstos. 



2.1. En el presente sistema los datos se denaninan ELEMEmos, que son aque-
llas unidades informativas mínimas e indivisibles, que integran agrupa-
das, todos los conjuntos categoriales de información que constituyen el-
archivD de objetos registrables, 

2.2. Los ELEMENTOS se han clasificado, integrando diversos conjuntos y subcon 
juntos, segtín diferentes categorías y funciones. El conjunto total de e-
lonentos es el Archivo de Objetos, que caitiene una serie de subconjun— 
tos de menor categoría. 
La jerarqî a lógica de los conjuntos y subcon juntos es la siguiente: 

1 - ARCHIVO OBJETOS (A.O.) 
2 - MATRICULAS (M) 
3 - ASIENTOS (A) 
4 - ATRIBUTOS (a) 
5 - COMPONENTES (c) 
6 - ELEMENTOS 

Fijos (e.f.) 

Variables (e.v.) 

2.3. Definiciones lógico-formales de los elementos integrantes del archivo. 

2.3.1. Archivo de Objetos (O) 
Es la unidad lógica que contiene los di-

versos atributos físicos, jurídicos y operativos de todos y cada -
uno de los cfcjetos registrables. 

2.3.2. Matrícula (M) 
Es una porción del archivo, que contiene todos los Ó 

tributos físicos, jurídicos y operativos de un objeto. 
2.3.3. Asientos (A) 

Es una unidad de información integrante de la natrí 
cula, que contiene atribu}:os del objeto. 



2.3.4. Atributos (a) 
conjunto de unidades conceptuales integrantes del a-

siento que caracterizan registralmente a un objeto. 
2.3.'). Ooirponentes (c) 

Unidades lógicas relaciónales, integrantes de los a 
tributos, cuya función es coordinar y unir elementos, a fin de 'ix-
presar unidades conc^tuales. 

2.3.6. Elementos Fijos (e.f.) 
Palabras o signos integrantes de los ccnipo-

nentes que concurren a auxiliar y ordenar a los elarientos vcirici 
bles,a fin de expresar acabadamente los contenidos concretos de ói 
chos elenientos. 

2.3.7. Elementos variables (e.v.) 
Datos integrantes de los ccnsponentes -

que singulacizan personaŝ cosas, liechos o derechos. 

2.4. Definiciones Materiales y Estructura de los Elementos Integrantes de Ios-
Atributos, Componentes y Elementos. 

2.4.1. For la definición ya dada de Atributos, especificaiiKDs c/ue éstos — 
son aquellas características que definen registralmente un objeto-
y lo diferencian de cualquier otro existente. 

ATRIBUTO 1 AfRIBÜTQ 2 



Hay txes especies de atributos: 
a) FISICOS 
b) JURIDICOS 
c) OPERATIVOS 

a) Atributo FISICO; 
Son aquellas unidades conceptuales que indivi— 

dualizan un objeto, desde el punto de vista físico. 
* Función: Individualizar y especificar las características físi 

cas de un objeto. 

b) Atributó JURIDIOO; 
Son aquellas unidades conceptuales de conteni-

do jurídico que indican las titularidades de deredios y las rola 
ciones de éstas con el objeto. 
* Función: Indicar titularidades y sus relaciones con el (ÍDjefco. 

c) Atributo 0PERATI\;0: 
Son aquellas unidades conceptuales que rela-

cionan o declaran: Actos, Archivos o Acciones Adininistrativas ge 
nerados por la actividad Administrativa Registral. 
* Función; Consolidar y señalar la realización de las Acciones -

Administrativas de Pegistración y Publicidad. 



2.4.2, Estructura de los elcnentos que integran un atributo. 
Cada uno de los atributos de un obje-

to está conpuesto por canponentes, y éstos a su vez, por elenentos -
fijos y variables. 

miBlTTO 
FISICO 

_ Coiponente 

Elemento 1 
Elenento n 

Centónente 

-Elemento 1 
-Elemento n 

-(o B J E T ^ 

ATRIBUTO 
JURIDICO 

^onponente 

•Elonento 1 
•Elemento n 

"Canponente 

Elemento 1 
Elemento n 

ATRIBITIO 
OPERATIVO 

Componente 

-Elemento 1 
l-Elemento n 

Ccmponente 

-Eleniento 1 
-Eleinento n 

3 - ESTRUCTURA DE LA Í'IATRICULA 

La definición d̂ da de Matrícula (M) en 2.2. es de-
carácter fonral, es decir, que la Matrícula de por sí, no tiene contenido pro-
pio r sino que ella es el continente, el receptáculo vacío de contenido que se-
rá llenada con atributos de los tres tipos. Cada Matrícula contendrá los atri-
butos de un objeto. La Matrícula, que es una forma vacía de contenido, se pue-
de a su vez, subdividir en varios ocnpartlmentos, que estarán destinados a re-
ceptar diversos contenidos (asientos). 

Los corpartimentcs formales de una Matrícula puoflcii 
identificarse según el tipo y esencia del contenido que los van a integr¿ir nuitc 
riaJmente. 



En base entonces a ese criterio, la Matricule) LÍ«;I»G 
la siguiente estructura fonnal? 

Rubros de la Matrícula 

1 - Identificación del Objeto. 
2 - Afectaciones. 
3 - Representaciones (Planos, Diagramas, etc.) 
4 - Designación del Objeto» 
5 - Descripción del Objeto. 
6 - Antecedente dominial. 
7 - Titularidad de daninio. 
8 - Gravámenes, restricciones e interdicciones. 
9 - Liberaciones. 
10 - Publicidad. 
11 - Anotaciones operativas y contenciosas. 
12 - Subroatrículas derivadas. 
12/1-Designación - Descripción. 
12/2-Titularidad de Derechos. 
12/3-Graváinenes, restricciones e interdicciones. 
12/4-Liberaciones. 
12/5-Publicidad - Certificación, 
12/6'Anotaciones Operativas y contenciosas. 

^ - ESTRUCTURA FORTW, DEL AsiEhrro REGISTRAL 

Sábenos que el objetivo del sistema es confomiar -
asientos registrales, mediante una sola metodología Lógico-Técnica. Estos asien 
,tos contienen atributos (físicos, jurídicos y operativos). Un asiento puede lie 



gar a tener algunos, pero no todos los atributos simultáneanerite; igualmente un 
asiento puede no llegar a tener todos y cada uno' de los conponentes y elementos 
que integran un tipo de atributo, ya que en la inayoría de los casos las necesi-
dades de reglstración son parciales • 

Todo asiento contiene dos tipos de datos: 

a) Sustanciales (Atributos físicog y jurídicos) 
b) Instrunientales (Atributos operativos) 

En un asiento tienen que existir sionpre datos del 
tipo Sustancial y del tipo Instninental. Pero no pueden coexistir en un miano-
asiento arabos atributos sustanciales, es decir, los físicos y los jurídicos .si 
wultáneamente. Porque se ha definido que existirán asientos orientados a des-
cribir las características físicas del objeto y otros a describir los coi'i >011'.n 
tes o características jurídicas. De inodo que el esquema formal del asienb) 
sienpre será bipartito. 

A S I E N T O S 

TIPO A TIPO B 

Atributos Físicos Atributos Jurídicos 
Atributos pperati Atributos Operativos 
vos. 
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EJEMPLOS DE ATRIBUTOS FISICOS 

A T R I B B T O C B M r O N E I T E E U R I E N t O S 

U B I C A C I O N N O M E N C L A T U R A 
C A T A S T R A L 

PARTIDO 
CIRCUNSCRIPCION 
SECCION 
M A N Z A N A . C H A C R A.QUmiA 
PARCELA 
S U B P A R C E L A 

D E S I G N A C I O N DOCUMENTO F U E N T E (según t) 
P A R T I D O 
REFERENCIAS 
CIRCUNSCRIPCION 
SECCION 
M A N Z A N A . C H A C R A . Q U I N T A 
L O T E 
P A R C E L A 
SUBPARCELA 
U N I D A D PH 

DESCRIPCION LADO N U M E R O 
RUMBOS 
MEDIDA L I N E A L 
U N D E R Q S 
A N G U L O 

SUPERFICIE UNIDADES METRICAS 

P 0 L I 6 0 H 0 S CARACTERISTICAS ; 



EJEMPLO DE ATRIBUTO JURIDICO 

E L E M E N T O S 
TITULMIIIMD T I T U L A R 

NACIONALIDAD 

F E C H A D E 
N A C I M I E N T O 

F I L I A C I O N 

D O C U M E N T O 
I D E N T I D A D 

D E 

V E C I N D A D 

E S T A D O 
CIVIL 

A P E L L I D O 
N O M B R E S 

PAIS 

DIA 
M E S 
aRO 

A P E L L I D O PATERNO 
NOMBRES P A T E R N O S 
A P E L L I D O M A T E R N O 
NOMBRES MATERNOS 

T I P O D E D O C U M E N T O 
NUMERO 

L O C A L I D A D 
PROVINCIA 
P A I S 

ESTADO 
GRADO NUPCIAS 
A P E L L I D O C O N Y U G E 
N O M B R E CONYUGE 

EDAD 
•t sama» 

CARAaER DE LA 
INTERVENCION 

M A Y O R 
MENOR 

T I P O 
•ii!ii3r::in 



EJEMPLO DE ATRIBUTO OPERATIVO 

• ÉUm Í ÉJ I L H I K í b ^ ELEMENTOS | 
E N T R A D A N r » . DE E N T R A D A NUMERO 

FECHA DE ENTRADA DIA 
M E S 
A Ñ O ! 

R E G I S n i A C I l TIPO D E INSCRIPCm T I P O 

FECHA DE TOMA 
B E RAZÓN 

DIA 
MES 
A Ñ O 

IDENTinC-REGISTRAQ CODIGO i 

I D E N T I F I C . M G O N F R . CODIGO i 

D A M H I V O 
BASICO 

DIRECCION DE 
MICROFILIIiS 

ARCHIVO 
C A R R E T E 
IMAGEN 

D I R E C C . D E D O C . NTO-DE E X P E D I E N T E j 

A I I C H I W 
niE£XtS1EN1! 

(AlflECEDENfl umm^ 

A N I E C E D E N T E AÑO 
Z O N A 
FOLIO 
S E R I E 
N U M E R O 
P A R T I D O 
DENOMINACION D E L ARCHIVO 
NUMERO DE M A T R I C U U 
CARACTERISTICA 
TIPO D E P L A N O | 

i—aaaggi'iiiiTii'Hii i 'BasanTradll 



PAUTAS PARA LA APLIC/CIQN INFORMÁTICA A LOS GRANDES REGISTROS JURÍDICOS, 

ta aplicación infounática al nnjndo de lo jurídioo 
sigue provocando injustificadas resistencias que es necesario aventar-

En el V Congreso Nacional de Derecho Hegistral, -
realizado en La Rio ja (Pepdblica Argentina) del 30 de mayo al 2 de junio de 1984, 
roe toc6f coao Coordinador Nacional del Tema I: "El Derecho cono condicionante de 
la Técnica de procesamiento de datos" en sede registral, iredactar las pautas oue 
guiaron las discuciones. 

Itoy persisto en creerlas vigentes, y por ser tam-
bién resultado de experiencias concretas, me atrevo a reproducirlas; 

Primero: El ordenamiaito jurídico, los documentos y los deredios y pretensiones-
registrables y los asientos regístrales, cano objetos jurídicos y por ende cultu 
rales, poseen una estructura ontológica oonpuesta de dos elanentos: sustrato, — 
constituido por el soporte material y sentido axiológico, como vivencia de valo-
ración jurídica, dado por los autores y obtenido y dado a la vez por los iiiLoj — 
pretes, vivencia de existencia forzosamente psíquica y personal. 
Segundo; El acto de conciencia gnoseológico oue constituye el método de conoci— 
miento de los objetos culturales es la comprensión, tránsito dialéctico en novi-
miento circular indefinido que va del sustrato al asiento y viceversa. Esto ocio 
de conocer en algo material su sentido axiológico, referido a lo jurídico se Jla 
ma interpretación. En la actividad jurídica de registración, es calificación. 
Tercero; I»a calificación registral, como vivencia de valoración jurídica, es ccn 
secuencia forzosamente psíquica y personal y por lo tanto ijiidelegableriíeiite h'JiTia-
na pero enomveniente facilitada por validaciones autanáticas. 
Cuarto; Las funciones básicas de la actividad registral son: 



Itegistraci/Sn: Incorporación material al registro de los datos c{ue integrarán los 
archivos* 
Calificación: vivencia de valoración jurídica a partir; de los sustratos materia-
les. 
Archivo: guarda de la información registrada. 
Publicidad: expresión del contenido de los asientos registrales. 
£1 uso instrumental de lee medios de procesamiento electrónico de datos es csr̂ o-
clámente apto para el cunplimiento de las fünciones de registración, arctiivo y -
publicidad y no puede modificar la de calificación axiológica, cono acto de Inter 

\ 

pretación jurídica que es. 
Quinto: Los medios informáticos'de procesamiento electrónico aurnentan la eficacia 
y eficiencia de las funciones de registración, arcliivo y publicidad, por cuanto:-
obligan a una sistonatización y estrictas selección y depuración de los datos auo 
ingresan al registro, los soportes conputarizados son infinitárjente más seguros -
que los soportes de documentación en papel, ya que por medio de copias (coleccio-
nes de seguridad) hacen prácticamente Inposible la destrucción de los archivos; -
permiten un estricto control de acceso a los datos, tanto físico cano operativo,-
por medio de restricciones fáciles de cunplir y controlar, determinan con mayor -
exactitud la autoría de los actos del trámite registral, facilitan la recupera-
ción de la infoimación en tiaipos de respuesta ínflnos y posibilitan la salida de 
los datos con los formatos, organización y sintaxis más convenientes para su coit-
prensión, todo ello con un costo mucho menor por unidad, que la información sopor 
tada en materiales tradicionales (papel, cartulina). 
Sexto: La informática operacional de gestión en el ámbito registral, al mejorar -
eficiencia y eficacia de las funciones de registración, archivo y publicidad, per 
laíte perfeccionar la función de calificación, rescatando para ella recursos huma-
nos sustraídos así a agobiantes tareas burocráticas reiterativas y tiempo ütil pa 
ra la profundización del estudio en su aplicación. 



Séptlno; los datos contenidos en registros cGnputarizados ofrecen ponihilidades -
de. descentralización funcional de su uso a distancia por medio de técnicas de te. 
leprocesamiento. 
Octavo; Los registros ccnputarizados permiten eventuales conexiones con otros — 
sistanas de la Administración Públicâ  del Poder Judicial, de Colegios de Profe 
sionales, de oficinas jurídicas, etc., previos los controles y restricciones que 
garanticen la legitimación de quienes puedan acceder a sus datos. 
Noveno: Las nomas que exigen interés legítimo a quienes pretenden conocer el — 
contenido de los Registros con archivos corputarizados, son las mismas que se a-
plican a requirentes de publicidad de Registros con datos soportados en paijol.-
La distinta materialidad de los soportes no tienen necesariamente que cambiar la 
legislación que es genérica en el tema. 

Déclino: Los documentos depublicidad registral, emitidos por equipos de procesa-
miento de datos, suscriptos por los funcionarios con facultades para hacerlo, —• 
reCnen las mismas garantías de autenticidad y fehaciencia c^e los emitidos por me 
^os mecanográficos tradicionales. 
Declmoprimero; El concepto de Polio Real debe interpretarse en su signif icado 
esencial de considerar el objeto como centro de Imputación de toda actividad re;— 
gistral que a él refiera, por ser el elemento más estable de la relación real. No 
necesariamente debe entendérsele cano exigiendo literalmente una íioja o foljo clo~ 
papel o cartulina para soportar la información, sino ccmo registros que contienen 
unitariamente toda la información relacionada con el misíTto objeto de relaciones — 
jurídicas. 
Decimosequndps El actual desarrollo de sus aplicaciones hace evidente la necesidad 
de In̂ Mlsar la profundización de estudios sobre el naciente Derecho de la Inforn^ 
tica, caro disciplina que estudie el conjunto de normas y principios jurídicos — 
llamados a regular las relaciones sociales surgidas del inpacto del fenai^o "in-
formático". 



PecijTPtercero; La Informática Jurídica documental, de archivo y recuperación de -
textos de legislación, jurî rudencia y doctrina, es otro uso de gran ayuda para-
la acUvidad jurídica de aplicación del Derecho Pegistral. 
Decimocuartos La función de publicidad de los registros señala la ventaja de apli 
car en los estudios sobre su organización y funcionamiento metodología de Análi— 
sis de Sistemas dentro de los logros conceptuales de la Teoría General de Siste-
mas y de la Teoría de la Infontación. 



Descripción del Sistema de Servicios Registrales por Telegestión 

Generalidades 

El mismo atenderá a gestiones que podrán ser, ingresadas a tra -
vés de las terminales instaladas a tal efecto, como así también a 
través de los dispositivos ,de transmisión/recepción de imagen de 
matrículas"scanning", según la necesidad de soporte que requiera 
la gestión en trámite. 

A su vez y en la medida que se produzcan movimientos (por acti-
vidad del inmueble y/o decisión superior de conversión o vuelco -
masivo), este procedimiento permitirá que las matrículas obrantes 
en cartulina,' realizadas bajo la técnica de folio real, sean su -
plantadas por la matrículas computarizadas incorporadas a la base 
de datos del registro o bien al archivo de matrículas a imagen di 
gital de folio real, las que hasta tanto sean reemplazadas por -
las matrículas computarizadas permitirán mantener el actual esta-
do de procedimientos administrativos de mantenimiento de la cartu 
lina dado que la información correspondiente será proporcionada -
por el computador central a partir de la imagen digital registra-
da, donde se procederá a la actualización de la misma ante cua_l -
quier trámite que sobre ellas deba realizarse. 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de soportar la re-
gistración y seguimiento para controlfuturo de la mesa de entra -
das del Sistema de Recepción y Prioridades, la que si bien funció 
nará sincronizando el accinar- de todas las delegaciones al operar 
en línea y con control centralizado, ante la caida del computador 
central y apoyándose en la inteligencia de los procesadores dis -
tribuidos, instalados en cada una de las Delegaciones, podrá man-
tener la operatividad en la recepción descentralizada de los trá-
mites, los que a través de toda su gestión se verán acompañados -
con indicadores de control y seguridad que serán requeridos pre -
vio al registro o asiento correspondiente, resultando esta infor-
mación resguardada a nivel histórico para el uso posterior que se 
considere conveniente asignar 



El sistema estará dotado de elementos lógicos de seguridad en -
función de las normas que establezca oportunamente el Registro pa-
ra cada una de las funciones, con los niveles de autorización que 
estime conveniénte, cuya registfación y control y su resguardo his 
tórico serán obligatorios. 

BASE DE DATOS 

Las bases de datos tendrán una visión lógica adecuada a cada una 
de las necesidades que requieran las distintas áreas oficiales de 
la Provincia de Buenos Aires, relacionadas con los aspectos inmobi 
liarlos, pudiendo compartir la explotación y usufructo de los da -
tos incorporados a las mismas, según visiones ("accesos lógicos") 
que en cada caso se determinarán, manteniendo la privacidad e inva 
riabilidad de aquellos datos cuyas características así lo exijan,-
como así también el control del nivel de autorización necesario pa 
ra acceder a la consulta de los mismos, delimitando a su vez los o 
peradores con nivel de autorización suficiente para la introduc — 
ción de modificaciones con la consideración de cada caso en parti-
cular, o bien, de aquellos operadores a quienes se les otorgue la 
responsabilidad de incorporar registraciones y/o asientos producto 
de los movimientos de solicitudes atendidas diariamente, relaciona 
das con la operatoria de la Dirección Provincial del Registro de -
la Propiedad, o en su defecto, con la operatoria de cualquier otro 
organismo oficial autorizado por quien corresponda, a usufructuar 
la posibilidad de empleo dé la disponibilidad de procesamiento dis 
tribuido que brinda la Red de Teleprocesamiento a ser instalada co 
mo parte integral de proyecto. 

En principio se contará con la integración de las Bases de Datos 
de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad con las Ba 
ses de Datos de la Dirección Provincial de Catastro Territorial y 
con las Bases de Datos de la Dirección Provincial de Rentas, todas 
ellas de la Provincia de Buenos Aires. 



Características del soporte teleinformático 

Elementos de la Red 
Se plantea de acuerdo con lo explicado la instalación en el Re -

gistro de la Propiedad y en todas las Delegaciones de: 

Minicomputadores con capacidad de procesamiento interactivo local 
y provistos de facilidades de comunicación sincrónicas compatible 
con la existente en el Servicio de Procesamiento Electrónico de Da 
tos dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

La interacción con el personal administrativo se producirá median-
te terminales de video de alta velocidad compatibles con los mini-
computadores y con la arquitectura prevista para el caso de comun^ 
cación centralizada. 
Las salidas Impresas se generarán fundamentalmente con impresoras 
de alta velocidad y características de calidad de impresión supe -
riores a las máquinas de escribir convencionales y/o impresoras 
computacionales tipo matriz de puntos "dot matrix" y atendiendo a 
la calidad de documentación requerida por la naturaleza del proce-
so registral. 

A nivel de estos minicomputadores se implantarán dos componentes --
principales de software: 

Un sistema aplicativo desarrollado "ad hoc" para este proyecto que 
permitirá como base funcional la captura de novedadesr su control 
descentralizado y su transferencia al archivo centralizado radica-
do en el equipo central descripto anteriormente además de los pro-
cesos locales necesarios para la operación en casos de avería del 
equipo central. 
Un sistema de base que permite emular a un grupo de terminales, un 
controlador remoto de manera de acceder como usuario terminal al --
procesador centralr con lo cual se dispondrá de las. facilidades na 
:ivas tipo 327x; incluyendo como mínimo el acceso a bases de datos 
: elacionales y la comunicación entre Delegaciones. 



Dispostitivos digitalizadores de documentación "scanmaster" con -
capacidad de comunicación con el equipo central y vuelco sobre pa 
peí de la imagen solicitada a través de los pedidos formales del 
registro a nivel central y/o las Delegaciones, 

Topología 

Se plantea el empleo de enlaces telefónicos a cuatro hilos para -
transmisión de datos arrendados a ENTel para las Delegaciones, ex 
cepto para los equipos ubicados en el propio edificio del S.P.E.D 
que emplearán enlaces internos con eliminadores de modem del tipo 
"line drivers". 

Dado que cada Delegación poseerá por los menos un minicomputador 
y un digitalizador^ se recurrirá a la topología radial (convergen 
cia a computador central "host") con conexión remota multipunto^ 
de estos dos equipos^ de manera de compartir el enlace punto a 
punto arrendado. 

Como objetivo de diseño se plantea la operación con modems de una 
velocidad mínima de 2400 BPS para enlaces de mediana calidad y --
9600 BPS para los enlaces de buena calidad^ debiéndose prever que 
los mismos posean velocidad media ("fallback") de alternativa au-
tomática para deterioros de calidad de los enlaces. 

Cabe destacar que el hernamental descripto permitirá en un futuro 
mediator mediante un desarrollo relativamente sencillo, el manejo 
de periféricos asincrónicos de bajo costo con comunicación por -
red conmutada y/o Redes Públicas de Transmisión de Datos. 
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I)Influencia de la Informática en la actividad profesional 

Los beneficios que en el presente,y en el futuro cercano,-

trae la informática al abogado, son de gran trascedencia, para el 

desarrollo de la actividad profesional, y su capacitación intelec-

tual . 

Cualquiera sea la actividad en que se desarrolla el 

abogado,la informática lo alcanza. 

La nueva tecnología que diariamente se ensancha, está 

produciendo, transformaciones importantes en el ejercicio de la 

profesien« 

Desde la automatización de los estudios jurídicos,hasta la 

consulta de bancos de datos jurídicos nacionales o extranjeros, o el 



incentivo de la práctica de la precisión terminológica,son conse-^ 

cuencia de la informática.Vislumbrándose con claridad, que en un 

futuro cercano, tanto el legislador, como el jurisconsulto,© el 

abogado que diariamente transita por los juzgados, tendrán al 

alcance de su mesa de trabajo, a través de una pantalla de video, 

una enorme batería de información que le permitirá legislar, 

estudiar o decidir,mediante el auxilio de una copiosa informacioA, 

que nunca antes ,pudo ser posible, con los medios manuales tradicio-

nales que se conocen,-

No obstante, para la mayoria de los abogados, los benefi-

cios de la informática, se presenta con muchas dificultades,en razón 

de acceder a una ciencia distinta, para, la cual fue formado, 

resultando en la actualidad,sumamente honerosa. 

En este aspecto, la colegiación se presenta como una 

solución inmediata a tales inconvenientes. 

II) El rol de los Colegios de Abogados. 

Es a los colegios de abogados,a los que les compete la 

difusión sencilla y clara, de la informática jurídica.Y justamente a 

través de los colegios profesionales el abogado podra informarse 

adecuadamente,y abaratar costos, accediendo, a través de estos a los 

grandes Bancos de Datos Jurídicos. O podrá informarse sobre los 

medios mas aptos para informatizar sus estudios jurídicos,sus 

bibliotecas etc. con abstracción de los intereses económicos que 

tienen aquellos que venden marcas y productos. 

Mediante la labor de los Institutos de Informática 

Jurídica,los Colegios de Abogados,pueden crear las condiciones 

adecuadas para el estudio y la profundización del Derecho Informáti-



CO,especialmente para él abogado que ya ha dejado la Universidad, y 

gfe encuentra de lleno en el ejercicio de la profesión. 

A los Institutos de Informática Jurídica, les compete el 

desarrollo de amplios ciclos de conferencias, y cursos, donde el 

abogado pueda informarse sobre las utilidades que le puede brindar 

la informática.Sobre la forma de operar un computador, o la forma de 

manejar programas que procesan la palabra o programas que pueden 

formar bases de datos a medida de cada usuario. 

Igualmente a través de los Institutos se puede difundir 

cual es la actividad que se desarrolla a nivel de los grandes bancos 

de datos,para que el abogado pueda apreciar cuales son sus posibili-

dades presentes y futuras en el tema. 

La necesidad de informatizar las bibliotecas departamenta-

les, y de coordinarlas, también es una tarea que puede desarrollar 

con eficacia los institutos de Informática Jurídica. 

Ello sin perjuicio de la necesidad de estudiar y proponer 

-a través de los colegios- a las autoridades gubernamentales,las 

circunstancia adecuadas a una política informática, que contemple 

la necesidad de información de todos los abogados. 

Igualmente el estudio,para la implementación de escritos 

normalizados,para su presentación en los juicios,es una actividad 

que los Institutos pueden encarar con éxito. 

Los colegios de abogados,tienen la posibilidad de obtener 

grandes ventajas con la informatización, y además la de brindar 

nuevos servicios a los colegiados. 

En lo que se refiere a la gestión de los colegios,la 

informática brinda una herramiento de éficiencia notoria. El control 



de las matriculas,las bajas,los listados de incompatibilidades,o 

separados de la matricula, como asi la de morosos, son de fácil 

logro.La gestión contable, y la coordinación de la actividad de los 

institutos, brindando a cada a cada instituto la nómina de abogados 

interesados en temas específicos. 

No está lejano el día en que junto a la sala de máquinas,-

que los colegios emplazaron en los edificios de los tribunales, haya 

un computador, donde el abogado pueda lograr fácilmente y con 

un mínimo de datos,la obtención, de cédulas,mandamientos,escritos 

etc.Los que si bien pueden ser de contenido simple, desde el 

punto de vista práctico,es marcadamente eficiente 

Es en el area de la teleinformática, donde todos los 

Colegios,especialmente los del interior de la Provincia,pueden 

brindar un servicio importante a los colegiados. 

Mediante la adaptación de un modem, y con un computador de 

bajo costo, es posible acceder -vía telefónica-a gandes bancos de 

datos,tales con el que posee por ejemplo el Sistema Nacional de 

Informática Jurídica,© a bancos de datos particulares.Hacerlo el 

abogado en forma individual, le resulta bastante honeroso,pero al 

obtenerlo a través de los Colegios,los costos pueden ser distri-

buidos, en razón de la mayor demanda, lo que lo disminuye notoria-

mente. 

Igualmente la conexión de los Colegios con la Caja de 

Previsión, puede producir importantes beneficios a la Caja y a 

los Colegios.La Caja de esta forma tendría una información más 

precisa y actualizada del movimiento de la matficula.Por su parte 

los colegiados, podrían obtener en forma directa, toda la informa-



ción que brinda la Caja de Previsión, y un efectivo control de los 

aportes y de los beneficioso 

La creación de bancos de datos locales,donde se registre 

la jurisprudencia local,como asi la información bibliográfica que 

poseen la bibliotecas del lugar,es una tarea de importante enverga-

dura«Que producirá importantes beneficios al abogado local, y 

también al que no lo es; una vez que todos los bancos locales estén 

^conectados, y complementados con los grandes bancos, que muchas 

veces carecen de la información generada en los Departamentos 

Judiciales del interior, 

III)Rol del Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs.As. 

Es al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, 

a quien le compete la orientación y desarrollo de una efectiva 

política de informática en el ámbito Provincial.En este aspecto es 

importante la función orientadora que ha de impartir a cada uno de 

los Colegios Departamentales. Complementando, ademas, la politica. 

que se desarrolla a nivel gubernamental» 

Con el fruto de los servicios que hoy día, pueden brindar 

los Colegios de Abogados, apreciamos que la colegiación se ha 

constituido, en un vehículo necesario,que puede facilitar el acceso 

del abogado a la informática, y asi desarrollar con mayor mayor efi-

cacia su actividad, cualquiera sea el área jurídica donde se 

desarrolle• 

Lomas de Zamora -Septiembre de 1986 
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T h e s a u r u s j u r í d i c o i n t e l i g e n t e 
Fernando G a l i n d o Ayuda 
p r o f e s o r T i t u l a r de F i l o s o f í a d e l Derecho 
U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a 

I . " D e f i n i c i ó n " 1 1 . A n t e c e d e n t e s « - I I I . C a r a c t e r í s t i c a s . -
I V . O b j e t i v o s . - V . B i b l i o g r a f l a ( s e l e c c i ó n ) 

I 

En l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a s e l l e v a a c a b o , por un g r u p o 
de i n v e s t i g a c i ó n i n t e g r a d o por p r o f e s o r e s de v a r i a s á r e a s de 
c o n o c i m i e n t o , e l d i s e ñ o , d e s a r r o l l o y e x p e r i m e n t a c i ó n , con ayuda 
de m a t e r i a l i n f o r m á t i c o , de un " t h e s a u r u s j u r í d i c o i n t e l i g e n t e " * 

El t é r m i n o " t h e s a u r u s " , a l que c o n v e n d r í a c a s t e l l a n i z a r d e n o -
minándolo " t e s a u r o " , se a p l i c a por l o s d o c u m e n t a l i s t a s a l a l i s t a 
de t é r m i n o s n o r m a l i z a d o s y c o n v e n c i o n a l e s que forman un l e n g u a j e 
d o c u m e n t a l . Según d e f i n i c i o n e s a l u s o , cada t é r m i n o r e p r e s e n t a un 
campo s e m á n t i c o a m p l i o , c o n s t i t u i d o por e l s i g n i f i c a d o e s p e c i a l i -
zado d e l mismo, además d e l c o n j u n t o de s i n ó n i m o s y , en g e n e r a l , 
de t é r m i n o s r e l a c i o n a d o s con é l , en v i r t u d de l o s c r i t e r i o s 
e s t i m a d o s o p o r t u n o s por l o s d o c u m e n t a l i s t a s . Con l a p o s i b i l i d a d 
que o f r e c e n l o s o r d e n a d o r e s de m a n e j a r a g r a n v e l o c i d a d numerosos 
d a t o s , l o s t e s a u r o s en c u a n t o r e c o p i l a c i ó n de d a t o s han s i d o 
u t i l i z a d o s como v í a de a c c e s o a l a i n f o r m a c i ó n s o b r e d o c u m e n t a -
c i ó n a l m a c e n a d a en " b a n c o s de d a t o s " , en c u a n t o s u s t é r m i n o s 
s i r v e n como r e f e r e n c i a o p a l a b r a s c l a v e p a r a l o c a l i z a r l a 
d o c u m e n t a c i ó n en l a q u e , segón e l a n á l i s i s de l o s e s p e c i a l i s t a s , 
e s t á n c o n t e n i d a s t a l e s r e f e r e n c i a s o " d e s c r i p t o r e s " d e l documen-
to o t é r m i n o s d e l t e s a u r o [ 2 6 ] . 

La m a y o r í a de l o s s i s t e m a s de r e c u p e r a c i ó n a u t o m á t i c a de 
d o c u m e n t a c i ó n j u r í d i c a e x i s t e n t e s h a s t a e l momento, f u n d a m e n t a d o s 

* El grupo de i n v e s t i g a c i ó n e s t á i n t e g r a d o por c u a t r o p r o f e s o r e s 
de l a F a c u l t a d de Derecho de v a r i a s d i s c i p l i n a s (Derecho C i v i l , 
Derecho P e n a l , D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o y F i l o s o f í a d e l D e r e c h o ) ; 
un a b o g a d o ; dos p r o f e s o r e s de l a F a c u l t a d de M a t e m á t i c a s ( A l g e b r a 
y E s t a d í s t i c a ) . D i r i g e e l p r o y e c t o e l p r o f e s o r de F i l o s o f í a d e l 
D e r e c h o , f i r m a n t e de e s t e t r a b a j o . La i n v e s t i g a c i ó n e s t á apoyada 
desde e l ano 1985 por una Ayuda a l a I n v e s t i g a c i ó n c o n c e d i d a por 
e l C o n s e j o A s e s o r de I n v e s t i g a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n G e n e r a l de 
A r a g ó n . Para l a r e a l i z a c i ó n de e s t e t r a b a j o s e ha c o n t a d o con una 
b o l s a de v i a j e o t o r g a d a por e l C o m i t é C o n j u n t o H i s p a n o n o r t e a m e -
r i c a n o p a r a l a C o o p e r a c i ó n C u l t u r a l . 



en la e x i s t e n c i a de l i s t a s de palabras clave o de descriptores, 
tesauros, que se utilizan en especial como medios para formular 
la consulta o seleccionar la respuesta del sistema, son confec-
cionados en la mayor parte de las ocasiones, recientemente, de 
forma automática« En ocasiones son articulados atendiendo a cri-
terios provenientes de la práctica jurídica: suelen ser los 
propios redactores de las sentencias recopiladas, o juristas 
especializados en la síntesis de documentos, quienes efectúan la 
elaboración de los descriptores» Pero prácticamente siempre se 
atiende en su elaboración a su virtualidad para que el sistema 
informático funcione, intentando compensar asi la escasa operati-
vidad de los ordenadores actuales para administrar o procesar la 
gran cantidad de datos o documentos que son precisos para que un 
sistema informático sea efectivamente un adecuado, eficaz, sis-
tema de recuperación de información jurídica. De hecho las expe-
riencias sucedidas no han logrado mostrar su capacidad para 
llevar a cabo con precisión el cometido para el que fueron 
construidos. Además, en la mayor parte de las ocasiones no son 
capaces de suministrar respuestas o aceptar preguntas hechas en. 
"lenguaje de juristas", mucho menos en lenguaje corriente o 
lenguaje "natural" [7] « 

Todas e s t a s d i f i c u l t a d e s hacen d e c i r q u e , s a l v o e x c e p c i o n e s , , 
l o s s i s t e m a s de r e c u p e r a c i ó n a u t o m á t i c a de documentación j u r í d i c a 
en uso son e f i c a c e s para e l r e d u c i d o grupo de j u r i s t a s que o 
b i e n son f u n c i o n a r i o s de d i v e r s a s A d m i n i s t r a c i o n e s P ó b l i c a s , o 
b i e n e j e r c e n su p r o f e s i ó n en p a í s e s donde su A d m i n i s t r a c i ó n ha 
i n v e r t i d o fondos s u f i c i e n t e s como para g a r a n t i z a r l a . 
i n f r a e s t r u c t u r a que p r e c i s a e l aso i n d i s c r i m i n a d o (para j u r i s t a s ) , 
de l o s s i s t e m a s p o bien^ desde o t r a p e r s p e c t i v a , pueden s o p o r t a r 
l o s g a s t o s que c o n l l e v a su u t i l i z a c i ó n ( t a r i f a de uso d e l s i s t e -
ma , c o s t e de l a s c o m u n i c a c i o n e s , c o s t e que comporta l a c o n t r a t a -
c i ó n de p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o en e f e c t u a r c o n s u l t a s e i n t e r p r e -
t a r r e s p u e s t a s e . . ) , a s p e c t o s e s p e c i a l m e n t e p e l i g r o s o s de l a a p l i -
c a c i ó n de l a i n f o r m á t i c a o l o s o r d e n a d o r e s a l a r e c u p e r a c i ó n de 
l a i n f o r m a c i ó n o la documentación j u r í d i c a , porque con e l l o se 
v u l n e r a n v a r i o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l Estado de derecho 
una vez que no e x i s t e ni s i q u i e r a una i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s 
para e l c o n o c i m i e n t o d e l d e r e c h o v i g e n t e « Pese a todo l o c i e r t o 
es que cada d í a es más e v i d e n t e , a c o n s e c u e n c i a d e l c r e c i m i e n t o 
de l a c a p a c i d a d de l o s o r d e n a d o r e s para a lmacenar y t r a t a r , i n f o r -
mación, e l a b a r a t a m i e n t o de l o s mismos y e l d e s a r r o l l o de l a s 
t é c n i c a s de p r o g r a m a c i ó n , que e s t o s i n s t r u m e n t o s pueden s e r e f i -
c a c e s medios para l l e g a r a l c o n t e n i d o de l o s D i a r i o s O f i c i a l e s , a 
l a s c o l e c c i o n e s de J u r i s p r u d e n c i a e i n c l u s o a l c o n o c i m i e n t o de la 
d o c t r i n a o i n t e r p r e t a c i ó n dogmática [32] [2]» 



Én e s t e ú l t i m o s e n t i d o e l t e s a u r o que s e d i s e ñ a por e l grupo de 
i n v e s t i g a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a [19] t i e n e , por e l 
c o n t r a r i o , e l o b j e t i v o de f a c i l i t a r que e l o r d e n a d o r s e a un 
i n s t r u m e n t o c a p a z de i n c r e m e n t a r e l g r a d o de " j u s t i c i a " o de 
" d e m o c r a c i a " o de " i g u a l d a d " de l a s a c t i v i d a d e s j u r í d i c a s , a l 
p o s i b i 1 i t a r l a e x t e n s i ó n d e l c o n o c i m i e n t o de l a i n f o r m a c i ó n o 
documentac ión j u r í d i c a a un mayor número de p e r s o n a s que e l que 
procuran l o s i n s t r u m e n t o s a c t u a l e s . E s t o e s a s i porque s e e s t i m a 
que e l t e s a u r o , que se e s t á d i s e ñ a n d o en c o n f o r m i d a d a l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l de l o s r e c u r s o s i n f o r m á t i c o s , a l a v e z que pensando 
en l o s o r d e n a d o r e s d e l i n m e d i a t o f u t u r o , p o s i b i l i t a r á e l a c c e s o y 
la r e s p u e s t a en l e n g u a j e n a t u r a l , de forma d i a l o g a d a , a c u a l q u i e r 
j u r i s t a , de una forma a u t o m á t i c a : a l o s t e x t o s d e l d e r e c h o a r a -
gonés p e r t i n e n t e a l c a s o de i n t e r é s para e l u s u a r i o . A l mismo 
tiempo p r o c u r a r á l a r e s e ñ a de un c o n j u n t o de i n t e r p r e t a c i o n e s de 
l o s t e x t o s j u r í d i c o s que son d e d u c c i o n e s de l a s e f e c t u a d a s por 
l o s e x p e r t o s en l a m a t e r i a e , i n c l u s o , por e l " s e n t i d o comón" d e l 
l e g o en d e r e c h o ( é s t o o c u r r i r á , a c a s o , en e l f u t u r o , una vez 
e x i s t a l a t e c n o l o g í a adecuada) que hayan s i d o t r a n s f e r i d a s a l 
t e s a u r o en e l momento de su c o n s t r u c c i ó n . 

El p r o t o t i p o de t e s a u r o ya d e s a r r o l l a d o t i e n e e s t a e f i c a c i a 
porque e s t á c o n s t i t u i d o no t a n s ó l o por una l i s t a de d e s c r i p t o r e s 
o p a l a b r a s c l a v e o t é r m i n o s de b ú s q u e d a , s i n o por l a l i s t a de 
a l g u n o s de l o s v í n c u l o s o r e l a c i o n e s p o s i b l e s e n t r e l o s t é r m i n o s 
o c o n c e p t o s c o n t e n i d o s en un documento j u r í d i c o según l o p r e s -
c r i b e e l t e x t o j u r í d i c o , e l a n á l i s i s hecho a l documento por 
e s p e c i a l i s t a s o , meramente, e l e f e c t u a d o por p e r s o n a s no v e r s a -
das en l a m a t e r i a ( é s t o s u c e d e r á cuando s e a p o s i b l e ) . El t e s a u r o , 
y l a s d e d u c c i o n e s h e c h a s de forma a u t o m á t i c a de l o s v í n c u l o s , 
r e l a c i o n e s o p r o p o s i c i o n e s n o r m a t i v a s en é l c o n t e n i d a s , 
c o n s t i t u i r á - l a v í a de a c c e s o a l a d o c u m e n t a c i ó n j u r í d i c a r e c o g i d a 
en e l banco de d a t o s , l a C o m p i l a c i ó n F o r a l A r a g o n e s a , en e l c a s o 
de que a q u é l l o a l o que s e q u i e r a a c c e d e r s e a d o c u m e n t a c i ó n 
j u r í d i c a . También p r o p o r c i o n a r á a l g u n a s de l a s r e s p u e s t a s " d o c -
t r i n a l e s " p o s i b l e s , a p r e g u n t a s c o n c r e t a s , s o b r e e l d e r e c h o a r a -
g o n é s , a c a s o s e x p u e s t o s en forma j u r í d i c a , s o b r e m a t e r i a s 
r e g u l a d a s por e l d e r e c h o a l m a c e n a d o , en forma de norma o , m e j o r , 
de p r o p o s i c i ó n n o r m a t i v a , en l a b a s e de d a t o s . D e ' a h í denominar 
a l t e s a u r o p r o y e c t a d o " i n t e l i g e n t e " , en c u a n t o que l o s t é r m i n o s 
que l o componen no son t a n s ó l o una mera v í a de a c c e s o o c o n t r a s -
t e o punto de r e f e r e n c i a , en c u a n t o d e s c r i p t o r e s o p a l a b r a s 
c l a v e , a l a d o c u m e n t a c i ó n a l m a c e n a d a , s i n o que en é l cumplen e s t e 
p a p e l , además d e l de g e n e r a r i n t e r p r e t a c i o n e s , l a s r e l a c i o n e s de 
l o s t é r m i n o s p r e c i s a d a s por e x p e r t o s en l a m a t e r i a . 



E s t o e s p o s i b l e l l e v a r l o a cabo porque en l a a c t u a l i d a d se 
p r o d u c e l o s i g u i e n t e . P r i m e r o , l a c r e c i e n t e a c e p t a c i ó n e n t r e la 
t e o r í a y l a f i l o s o f í a d e l d e r e c h o de l a r e l e v a n c i a " s o c i a l " de 
l a s c a r a c t e r I s t i c a s d e l c o n o c i m i e n t o d e l d e r e c h o r e a l i z a d o por 
j u r i s t a s , d o g m á t i c o s o p r á c t i c o s , s i e m p r e c i u d a d a n o s de un d e t e r -
minado p a í s , c o n t a n d o con e l marco d e l p r o c e d i m i e n t o de a p l i c a -
c i ó n d e l d e r e c h o s e ñ a l a d o por l a s l e y e s de e n j u i c i a m i e n t o , en e l 
a n á l i s i s d e l d e r e c h o o en l a c o n s t r u c c i ó n de i n t e r p r e t a c i o n e s 
d o g m á t i c a s d e l mismo. Segundo, e l i n c r e m e n t o de l a s p o s i b i l i d a d e s 
de l o s o r d e n a d o r e s p a r a a t e n d e r a l a a r t i c u l a c i ó n p r á c t i c a de 
e s t o s p r o b l e m a s . T e r c e r o , l a r e a l i z a c i ó n de e x p e r i e n c i a s , más o 
menos s a t i s f a c t o r i a s , en e l campo de l a a p l i c a c i ó n de l o s o r d e n a -
d o r e s a l d e r e c h o , l a s c u a l e s p o s i b i l i t a n , t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e , 
l a p u e s t a en p r á c t i c a de l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l t e s a u r o i n t e -
1 i g e n t e • 

Por l o que r e s p e c t a a l p r i m e r punto en l a a c t u a l i d a d s e a s i s t e 
a un p r o c e s o de e l i m i n a c i ó n de p r i n c i p i o s o c o n v i c c i o n e s " t r a d i -
c i o n a l e s " e n l a m a t e r i a , como por e j e m p l o l a que se s e ñ a l a b a s o b r e 
l a " z a n j a " e x i s t e n t e e n t r e c o n o c i m i e n t o d e l d e r e c h o y a p l i c a c i ó n 
d e l mismo, o e n t r e c o n o c i m i e n t o d e l d e r e c h o y c o n o c i m i e n t o en 
g e n e r a l . En e f e c t o , a l d e r e c h o no se l e c o n s i d e r a t a n s ó l o como 
d i s p o s i c i ó n n o r m a t i v a [21] [23] [24) [30] c o g n o s c i b l e a t r a v é s de 
p r o c e d i m i e n t o s de i n t e r p r e t a c i ó n e s p e c í f i c o s , s i n o que s e es t ima 
que p a r a c o n o c e r l o , por un l a d o , hay que o b s e r v a r l a s p r e s c r i p -
c i o n e s de l a s r e g l a s o métodos de i n t e r p r e t a c i ó n d o g m á t i c o s o 
j u r i s p r u d e n c i a l e s , que ya no son p r o c e d i m i e n t o s " e s c o l á s t i c o s " o 
e x e g é t i c o s de e s t r i c t o y r í g i d o c u m p l i m i e n t o , s i n o que e s t á n 
a f e c t a d o s por l a s p a á t a s u s u a l e s en o t r a s á r e a s de c o n o c i m i e n t o ; 
y también q u e , por o t r a p a r t e , e s t e c o n o c i m i e n t o e s t á a f e c t a d o o 
m a t i z a d o por m ú l t i p l e s f a c t o r e s , no s ó l o j u r í d i c o s , que c o n c u r r e n 
e n , o son s u s c i t a d o s p o r , l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l problema j u r í d i -
co p a r a c u y a r e s o l u c i ó n s e ha o b t e n i d o l a i n f o r m a c i ó n (11 [4] 
(29] [ 8 ] , E l l o s e m u e s t r a p r á c t i c a m e n t e , por e j e m p l o , en e l hecho 
de que s e han e x t e n d i d o l a s v i s i o n e s " s i s t é m i c a s " (o s o c i o l ó g i c a s 
o e s t r u c t u r a l i s t a s ) e n t r e l a d o g m á t i c a o e n t r e l o s j u r i s t a s 
p r á c t i c o s , o , l o que e s l o mismo, se a d m i t e que t i e n e s e n t i d o 
d e c i r que e l c o n o c i m i e n t o d e l d e r e c h o se p r o d u c e a t e n d i e n d o a 
una " c i e r t a " r a c i o n a l i d a d , p e s e a l a r e c o n o c i d a p r e s e n c i a de 
f a c t o r e s i r r a c i o n a l e s en c u a l q u i e r o p e r a c i ó n de " a t e s o r a m i e n t o " 
de d o c u m e n t a c i ó n j u r í d i c a , que e s de l o que a q u ! t r a t a m o s . Con 
e l l o , a l mismo t i e m p o , se e s t á a c e p t a n d o que t i e n e " c i e r t a " 
e f i c a c i a s o c i a l l a p r o y e c c i ó n de e s a r a c i o n a l i d a d a t r a v é s d e l 
c á l c u l o de s u s r e p r e s e n t a c i o n e s [3] ( l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l 
a n á l i s i s hecho por l o s j u r i s t a s a l d e r e c h o v i g e n t e [ 1 8 ] ) . De ahí 



que un t e s a u r o j u r í d i c o " i n t e l i g e n t e " pueda s e r un e f i c a z 
i n s t r u m e n t o a u x i l i a r p a r a , con ayuda de o r d e n a d o r e s , c o n o c e r e l 
d e r e c h o . 

Además, i n f o r m á t i c a e s un t é r m i n o que ya no e s e q u i p a r a b l e 
e s t r i c t a m e n t e a computadores de una d e t e r m i n a d a g e n e r a c i ó n . Hoy 
e s c l a r o que e s un t é r m i n o c o m p l e j o . A s i l o s computadores; a c -
t u a l e s no son l o s mismos que l o s de l o s años c i n c u e n t a de e s t e 
s i g l o : t i e n e n más c a p a c i d a d para m a n e j a r o t r a t a r i n f o r m a c i ó n y , 
lo que e s muy i m p o r t a n t e , son más b a r a t o s [ 3 5 ] . Por o t r a p a r t e : 
e s t á n r e f e r i d o s a t e c n o l o g í a s de l a i n f o r m a c i ó n y l a c o m u n i c a -
c i ó n . Todo e l l o a c a r r e a c o n s e c u e n c i a s t a n t o a l hardware como a l 
s o f t w a r e : uno y o t r o e s t á n más próx imos e n t r e s i , a d i f e r e n c i a de 
l o s u c e d i d o en l o s computadores de g e n e r a c i o n e s pasadas^ s i e n d o 
p o s i b l e c o n s t r u i r un s o f t w a r e más p o d e r o s o , c o n g r u e n t e con e l 
hardware e x i s t e n t e . Al mismo t iempo e s t á n más c e r c a n o s a l a 
c o m p l e j i d a d s o c i a l : l a s c o n f i g u r a c i o n e s , e x p e r i m e n t a l e s t o d a v í a , 
de h a r d w a r e , b a s e s de d a t o s y de l o s l e n g u a j e s de a l t o n i v e l 
( L i s p [36] [381 o P r o l o g [ 9 ] , por e j e m p l o ) , dada l a enorme c a p a -
c i d a d de l o s c o m p u t a d o r e s para manejar g r a n c a n t i d a d de i n f o r m a -
c i ó n e x p r e s a d a en forma l ó g i c a [6] [13] [ 3 3 ] , a s i como e l mismo 
d e s a r r o l l o a l c a n z a d o por l a s t é c n i c a s de p r o g r a m a c i ó n , l e s hace 
más p r ó x i m o s a l a s p e c u l l a r i e d a d e s de l o s p r o b l e m a s o d o m i n i o s 
s o b r e l o s que han de " c o n o c e r " [12] que l o e s t a b a n l o s computa-
d o r e s a n t e r i o r e s , más p r ó x i m o s a l a s p e c u l i a r i d a d e s o n e c e s i d a d e s 
d e l " l e n g u a j e m á q u i n a " . Por e l l o , con c i e r t a e x a g e r a c i ó n ^ s e 
habla en l a a c t u a l i d a d de " i n t e l i g e n c i a a r t i f i c i a l " y de " s i s t e -
mas e x p e r t o s " Í9] [14] [22] [251 [28] [ 3 4 ] . 

Por ú l t i m o , hay que d e c i r que han s i d o p u e s t a s en p r á c t i c a , 
con mayor o menor é x i t o , con mayor o menor a d e c u a c i ó n a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a v i n c u l a c i ó n c o m p u t a d o r e s - d e r e c h o de l a que 
a q u í s e e s t á dando n o t i c i a , v a r i a s i n i c i a t i v a s [10] [ 1 1 1 [2 7] 
[3 7] que m a n i f i e s t a n l a p o s i b l e v i r t u a l i d a d de l a c o n e x i ó n que s e 
i n v e s t i g a por e l grupo y que h a r á p o s i b l e que e l t e s a u r o i n t e l i -
g e n t e sea o p e r a t i v o . A modo de e j e m p l o c a b e c i t a r l o s t r a b a j o s 
d e s a r r o l l a d o s por Miguel Sánchez Mazas y e l " I s t i t u t o I t a l i a n o 
per l a Documentaz ione Q i u r i d i c a " de F l o r e n c i a , que t r a t a b a n , de 
h a l l a r un modelo a r i t m é t i c o c a p a z de o p e r a r t a n t o un a n á l i s i s 
l e g a l a u t o m á t i c o como un c á l c u l o m a t e m á t i c o de l a s normas [ 3 0 ] . A 
d e s t a c a r , en c u a n t o f i l o s o f í a a s e g u i r p a r a e l f u t u r o , e l s i s t e m a 
de r e c u p e r a c i ó n de i n f o r m a c i ó n Micro B i r d , e l a b o r a d o en l a 
" Q u e e n ' s ü n i v e r s i t y " de B e l f a s t por C o l i n C a m p b e l l , b a j o e l 
p a t r o c i n i o de l a " N a t i o n a l Law L i b r a r y " de I n g l a t e r r a , que i n t e n -
ta o f r e c e r s o l u c i o n e s " m i c r o i n f o r m á t i c a s " a l a s n e c e s i d a d e s p r o -
f e s i o n a l e s ( d o c u m e n t a l e s o de g e s t i ó n ) de l o s j u r i s t a s [7] [ 1 1 ] . 
En E s t a d o s Unidos hay que mencionar l a l a b o r r e a l i z a d a por C a r y 



D e B e s s o n e t , l l e v a n d o a l a p r á c t i c a l a s t é c n i c a s que son 
d e s a r r o l l o de l a s n e c e s i d a d e s y t e o r í a s que a q u i han s i d o e x p u e s -
t a s , a l c o n f e c c i o n a r un l e n g u a j e con e l que e x p r e s a r l a s d i s p o s i -
c i o n e s y l a i n f o r m a c i ó n j u r í d i c a en g e n e r a l en forma a p r o p i a d a 
p a r a su p r o c e s a m i e n t o por l o s o r d e n a d o r e s , b u s c a n d o con e l l o 
l o g r a r q u e , a l f i n a l d e l p r o c e s o de i n v e s t i g a c i ó n en e l que e s t á 
i n m e r s o , e l o r d e n a d o r "comprenda" l o s p r o b l e m a s j u r í d i c o s que 
e s t á n p r e s e n t e s en un d e t e r m i n a d o t e x t o , e s c r i t o en l e n g u a j e 
n a t u r a l [15] [16] [5] [17] [ 2 0 ] . 

I I I 

La i n v e s t i g a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a c o n c r e t a buena 
p a r t e de todo l o h a s t a aquí d i c h o . Resumidamente. Se p r e o c u p a por 
a l c a n z a r una e f e c t i v a i n t e r c o n e x i ó n d e l t r a b a j o en comán de l a 
d o g m á t i c a j u r í d i c a , l a t e o r í a d e l d e r e c h o , l a f i l o s o f í a d e l 
d e r e c h o y l a p r á c t i c a j u r í d i c a , en t o r n o a l a n á l i s i s de una 
d i s p o s i c i ó n , l a C o m p i l a c i ó n F o r a l A r a g o n e s a , p lasmado en forma de 
t e s a u r o i n t e l i g e n t e , que p o s i b i l i t e que l o s m i c r o c o m p u t a d o r e s 
(en e s p e c i a l l o s d e l i n m e d i a t o f u t u r o ) a c e r q u e n l a i n f o r m a c i ó n 
j u r í d i c a ( t e x t o s de d e r e c h o p o s i t i v o e i n t e r p r e t a c i o n e s de l o s 
mismos) a l o s j u r i s t a s y , ya con e l l o , a l a s o c i e d a d , en i g u a l d a d 
de c o n d i c i o n e s . Se c e n t r a en a v e r i g u a r , como t r a b a j o j u r í d i c o , 
qué e s l o n e c e s a r i o p a r a que e l l o pueda p o n e r s e en p r á c t i c a : en 
d e f i n i t v a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t e s a u r o j u r í d i c o i n t e l i g e n t e 
que l o p e r m i t a . De a h í no debe e x t r a ñ a r que en e s t e t r a b a j o s e 
a t i e n d e , en e s p e c i a l , a l a s más r e c i e n t e s p r o p u e s t a s de f i l o s o f í a 
d e l d e r e c h o y t e o r í a d e l d e r e c h o que s e p r e o c u p a n por m o s t r a r l a s 
n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s mecanismos de c o n o c i m i e n t o , i n t e r -
p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o , a c e p t a n d o sus r e c o m e n d a c i o n e s 
s o b r e l a c o n v e n i e n c i a de e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s e n t r e unas y o t r a s 
o p e r a c i o n e s , dado que l o que se p r e t e n d e e s f a c i l i t a r i n f o r m a c i ó n 
j u r í d i c a . También s e c u e n t a con l a s e x i g e n c i a s f o r m a l e s que 
p r e s c r i b e n l a l ó g i c a p r o p o s i c i o n a l y l a de p r e d i c a d o s , a l a hora 
de p l a s m a r e l t e s a u r o , a e f e c t o s de poder d e s a r r o l l a r t a n t o e l 
c á l c u l o a u t o m á t i c o de l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e d u c i d a s de l o s t e x -
t o s j u r í d i c o s c o n s i d e r a d o s h a s t a donde s e a c o n v e n i e n t e , como l o s 
métodos de búsqueda " a u t o m á t i c a " de é s t o s [ 1 9 ] . 

S u b s i d i a r i a m e n t e , dado que no e x i s t e , t o d a v í a , en e l mercado 
l a t e c n o l o g í a i n f o r m á t i c a que sea c a p a z de m o s t r a r l a e f i c a c i a 
d e l t e s a u r o , en l a i n v e s t i g a c i ó n s e e s t á d e s a r r o l l a n d o , u t i l i z a n -
do e l hardware y e l s o f t w a r e p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l grupo de 
i n v e s t i g a c i ó n , e l s o f t w a r e de a p l i c a c i ó n p r e c i s o para 
d e m o s t r a r l a . A e s t o s e f e c t o s s e han c o n s t r u i d o y a , en forma de 
p r o t o t i p o s , e l c o n j u n t o de programas que c o n s t i t u y e n e l punto de 
e n g a r c e v á l i d o e n t r e l o s d i v e r s o s e l e m e n t o s que c o n f i g u r a n e l 



c o n o c i m i e n t o o i n t e r p r e t a c i ó n y l a a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o , a l 
mismo t iempo que p o s i b i l i t a un e f i c a z s u m i n i s t r o de l o s t e x t o s 
j u r í d i c o s y p r o p o n e , . t e n i d a s en c u e n t a a l g u n a s de l a s i n t e r p r e -
t a c i o n e s d e l d e r e c h o v i g e n t e h e c h a s por l o s d o g m á t i c o s y l o s 
p r á c t i c o s e x p e r t o s s o b r e e l tema, a l g u n a s de l a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
d e d u c i d a s de l a s mismas, una v e z i n t r o d u c i d o s en una m á q u i n a , 
como p r e g u n t a s , l o s d a t o s d e l problema j u r í d i c o que pueda 
s o l u c i o n a r s e con l a s p r e s c r i p c i o n e s marcadas por e l d e r e c h o " i n -
f o r m a t i z a d o " : l a C o m p i l a c i ó n F o r a l A r a g o n e s a . A e s t o s e f e c t o s , 
por a h o r a , b u s c a n d o p u n t o s de r e f e r e n c i a s o b r e e l modo de a c c e s o 
a u t o m á t i c o " t r a d i c i o n a l " a l a d o c u m e n t a c i ó n j u r í d i c a , s e d e s a r r o -
l l a n l o s programas de a p l i c a c i ó n r e f e r i d o s a l a i n t r o d u c c i ó n d e l 
d e r e c h o a r a g o n é s e s t u d i a d o en una b a s e de d a t o s r e l a c i o n a l " s t a n -
d a r d " , acomodada a l o que i n d i c a n l a s normas i n t e r n a c i o n a l e s 
s o b r e c o n s t r u c c i ó n de b a s e s de d a t o s ( C o d a s y l ) ; t a m b i é n , en 
e s p e c i a l , se e f e c t ú a un e s t u d i o , por medio d e l d e s a r r o l l o de 
v a r i o s p r o t o t i p o s , de l a s p o s i b i l i d a d e s de a p l i c a c i ó n de l o s 
l e n g u a j e s de a l t o n i v e l , de " q u i n t a g e n e r a c i ó n " (en c o n c r e t o 
L i s p ) , a l manejo de i n f o r m a c i ó n e x p r e s a d a en forma s i m b ó l i c a más 
c o m p l e j a que l a s meras c o m b i n a c i o n e s de d í g i t o s 0 y 1 , 

Lo uno y l o o t r o se r e a l i z a comprobando l a " e f i c a c i a i n f o r -
m á t i c a " , t a n t o p a r a l a bósqueda a u t o m á t i c a de t e x t o s j u r í d i c o s 
como para e l d e s a r r o l l o de r e s p u e s t a s a p r e g u n t a s j u r í d i c a s s o b r e 
l a m a t e r i a a n a l i z a d a , de l a s r e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s por un grupo 
de j u r i s t a s de d i v e r s o c u r r i c u l u m en l a e x p l i c a c i ó n de l o s 
e n u n c i a d o s n o r m a t i v o s que componen l a C o m p i l a c i ó n F o r a l Ara-, 
g o n e s a . E s t e o b j e t o de o b s e r v a c i ó n , aunque r e s u l t e de d i f í c i l 
c o n s i d e r a c i ó n (una d i s p o s i c i ó n de c a r á c t e r c i v i l , r e c i e n t e m e n t e 
renovada p e r o de r a i g a m b r e t r a d i c i o n a l ) , e s l i m i t a d o a e f e c t o s de 
r e d u c i r l a c o m p l e j i d a d g l o b a l d e l p r o y e c t o m e d i a n t e e l e s t u d i o de 
un o b j e t o de c o n o c i m i e n t o a c c e s i b l e a todo e l g r u p o de i n v e s t i g a -
c i ó n en e l p e r i o d o de t r a b a j o ( t r e s a ñ o s ) , 

A todo e s t o l o denominamos, s i g u i e n d o l o s u s o s e s t a b l e c i d o s 
por q u i e n e s s e han ocupado de l a r e c u p e r a c i ó n a u t o m á t i c a de l a 
i n f o r m a c i ó n j u r í d i c a , c o n s t r u c c i ó n de un t e s a u r o i n t e l i g e n t e , 
q u e , r e c o r d é m o s l o , e s l a l i s t a de t é r m i n o s de l a C o m p i l a c i ó n 
F o r a l A r a g o n e s a que e s t á i n t e g r a d a por l o s c o n c e p t o s o t é r m i n o s 
j u r í d i c o s v i n c u l a d o s e n t r e s i por l a s d i v e r s a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
h e c h a s a l t e x t o . l e g a l . Lo que se e f e c t ú a de t a l forma que s e 
h a c e , a l mismo t i e m p o , dadas l a s p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s en l a 
i n v e s t i g a c i ó n , c o n g r u e n t e con l a h i p ó t e s i s s e n t a d a por l a f i l o s o -
f í a d e l d e r e c h o y l a t e o r í a d e l d e r e c h o de que l o s c o n c e p t o s 
j u r í d i c o s t a n t o en e l momento de su d e s c u b r i m i e n t o como en e l de 
su a p l i c a c i ó n , p a r e c e n e s t a r v i n c u l a d o s por r e l a c i o n e s que no son 
tan s ó l o l a s d e r i v a d a s por l a a p l i c a c i ó n de l a s r e g l a s de l a 



lógica simbólica, preposicional o deóntica tradicional a las 
formalizaciones en las que puede plasmar la interpretación de los 
textos jurídicos hecha por expertos en la materia [1] [4] (291. 

La e f i c a c i a de e s t e t e s a u r o s e c o m p r o b a r á , ya ha comenzado a 
comprobarse en e s t o s momentos en l o s que l a i n v e s t i g a c i ó n i n i c i a 
su segundo a ñ o , por e l hecho de que e s a s r e l a c i o n e s , c o n t a n d o con 
e s t o s l i m i t e s , son l a s que s e t e n d r á n p r e s e n t e s a l a h o r a de 
" f o r m a t e a r " e l banco de d a t o s , c o n s t i t u i d o por c u a l q u i e r documen-
t o j u r í d i c o o r i g i n a l r e f e r i d o a l d e r e c h o a r a g o n é s y , además, por 
a l g u n a de s u s i n t e r p r e t a c i o n e s . E s t e banco de d a t o s e s p o s i b l e 
sea a c c e s i b l e en e l f u t u r o , cuando e s t é d e s a r r o l l a d a l a 
t e c n o l o g í a i n f o r m á t i c a n e c e s a r i a p a r a e l l o , a c u a l q u i e r p e r s o n a 
en l e n g u a j e c o r r i e n t e . A e s t o s e f e c t o s s e d e s a r r o l l a e l s o f t w a r e 
a d e c u a d o , c o n t a n d o con que l o que s e t i e n e a d i s p o s i c i ó n por e l 
momento e s l i m i t a d o : dos " m i c r o s " y un " m i n i " . 

IV 

En s í n t e s i s , l o s o b j e t i v o s c o n c r e t o s d e l p r o y e c t o , a l c a n z a d o s 
ya en c i e r t a m e d i d a , son l o s s i g u i e n t e s . A n á l i s i s de l a C o m p i l a -
c i ó n F o r a l ' A r a g o n e s a d e s a r r o l l a n d o su e s t r u c t u r a j u r í d i c a en 
l e n g u a j e c o r r i e n t e en l a medida de l o p o s i b l e . O b t e n c i ó n de l a s 
p a l a b r a s c l a v e s o d e s c r i p t o r e s que i n t e g r a n l a C o m p u l a c i ó n F o r a l 
A r a g o n e s a : a t r a v é s d e l e s t u d i o hecho por l a d o g m á t i c a y l a 
t e o r í a o l a f i l o s o f í a d e l d e r e c h o y a t r a v é s de l a e x p e r i m e n t a -
c i ó n de l o que o f r e c e su t r a t a m i e n t o i n f o r m á t i c o por v a r i o s 
programas de b a s e s de d a t o s . D e s a r r o l l o de l a C o m p i l a c i ó n F o r a l 
A r a g o n e s a en e n u n c i a d o s n o r m a t i v o s ( f o r m a c i ó n de una l i s t a , l o 
s u f i c i e n t e m e n t e c o m p l e t a , de e n u n c i a d o s n o r m a t i v o s r e l a c i o n a d o s 
s i s t e m á t i c a m e n t e ) . T r a n s f o r m a c i ó n de l o s e n u n c i a d o s n o r m a t i v o s , 
v i n c u l a d o s , en l e n g u a j e s i m b ó l i c o ( c o m p o s i c i ó n de una l i s t a de 
e n u n c i a d o s n o r m a t i v o s e x p r e s a d a en forma de p r o p o s i c i o n e s 
f ó r m u l a s b i e n f o r m a d a s - ) . C o d i f i c a c i ó n s i m b ó l i c a ( l ó g i c a de p r i -
mer orden) de l a C o m p i l a c i ó n F o r a l A r a g o n e s a . C o m p o s i c i ó n d e l 
d e r e c h o a r a g o n é s en un banco de d a t o s f o r m a t e a d o s e g ó n l o r e c o g i -
do en l a c o d i f i c a c i ó n s i m b ó l i c a de l a C o m p i l a c i ó n F o r a l A a r a -
g o n e s a . D e s a r r o l l o de l a p r o g r a m a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e p a r a e l uso 
de l a b a s e de d a t o s en l e n g u a j e c o r r i e n t e (en l a medida de l o 
p o s i b l e ) . Y c o m p r o b a c i ó n - r e c t i f i c a c i ó n d e l t e s a u r o , d e l modelo 
m e t o d o l ó g i c o d e s e n v u e l t o en su r e a l i z a c i ó n y de l a s p o s i b i l i d a d e s 
y e f i c a c i a de l a s t e o r í a s que l o s s u s t e n t a n , a v e r i g u a n d o s i su 
p u e s t a en p r á c t i c a f a c i l i t a a c u a l q u i e r j u r i s t a , de un modo 
a u t o m á t i c o , r á p i d o y e f i c a z , l o s t e x t o s j u r í d i c o s y c i e r t a s 
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INTRODUCCION 

La c o n v e n i e n c i a de i n f o r m a t i z a r normas 

a d m i n i s t r a t i v a s y d o c e n t e s de u s o c o t i d i a n o en n u e s t r o á m b i t o de 

t r a b a j o , s u r g e d e b i d o a l a d i v e r s i d a d de l e y e s , d e c r e t o s , 

r e g l a m e n t o s , r e s o l u c i o n e s y d i s p o s i c i o n e s , que e s n e c e s a r i o 

c o m p u l s a r p e r i ó d i c a m e n t e , a -fin de l l e g a r a l a e l a b o r a c i ó n de un 

d i c t á m e n -

E s t a n o r m a t i v a e s o b j e t o de c o n s t a n t e s 

a c t u a l i z a c i o n e s , en r a z ó n de l a s c u a l e s , no s ó l o e x i s t e 

d i v e r s i d a d de p r e c e p t i v a , s i n o una r e g u l a c i ó n d i s p e r s a de l a s 

d i s t i n t a s m a t e r i a s , que impone l a n e c e s i d a d de d i s p o n e r de un 

t e x t o permanentemente ordenado-

La s i s t e m a t i z a c i ón de normas y dictáimenes o 

p r o n u n c i a m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s y c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s , 

p o s i b i 1 i t a r á i n d u d a b l e m e n t e una a p l i c a c i ó n u n i v o c a de l o s mismos-

E s t a i n q u i e t u d - q u e p r e - e x i s t i ó e n t r e e l p e r s o n a l 

l e t r a d o que a s e s o r a a 1 a s d i v e r s a s á r e a s y d e p e n d e n c i a s de e s t a 

j u r i s d i c c i ó n - h a b í a p r o d u c i d o g e r m i n a l mente l a i d e a de 

i n f o r m a t i z a r e l s i s t e m a n o r m a t i v o de a p l i c a c i ó n . N u e s t r a 

p a r t í c i p a c i ón en l a s l a s . J o r n a d a s de In- formát ica J u r í d i c a , 

r e a l i z a d a s e l afío pasado en M e r c e d e s , r e - f o r z ó l a d e c i s i ó n de 

m a t e r i a l i z a r e l p r o y e c t o que en e s t a s I l d a s - J o r n a d a s , exponemos, 

o - f r e c i e n d o c o l a b o r a c i ó n a a q u e l l a s o t r a s j u r i s d i c c i o n e s que 



p a r t i c i p e n de l a misma n e c e s i d a d ; , a t r a v é s de n u e s t r a humi lde 

e x p e r i e n c i a . 

P a r t i e n d o de un g r u p o de a b o g a d o s que p e r t e n e c e n a 

d i s t i n t a s á r e a s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s c u e l a s , l a 

p r e t e n s i ó n i n i c i a l r a d i c a b a en e l p r o p ó s i t o de e v i t a r 

p r o n u n c i a m i e n t o s c o n t r a d i c t o r i o s ; p e r o a p o c o andar„ s e a d v i r t i ó 

además que l o s b e n e f i c i o s o p e r a t i v o s de l a i n - f o r m a t i s a c l ó n , 

s u p e r a b a n en mucho l a a s p i r a c i ó n p r i m e r a -

A s i , por e j e m p l o , c o n t a n d o s i m p l e m e n t e con una 

t e r m i n a l , pueden e v i t a r s e l o s a r c h i v o s b i bl i ográ-f i e o s dfe manejo 

manual; l a búsqueda de i n f o r m a c i ó n n o r m a t i v a s é - f a c i l i t a m e d i a n t e 

l a c o n s u l t a a l banco dé datos. , e l qué p r o p o r c i o n a l a r e s p u e s t a 

i n m e d i a t a y a c t u a l i z a d a d e l tema en t r a t a m i e n t o , d e s d e e l e n f o q u e 

de l o s d i s t i n t o s r e g í m e n e s i n f o r m a t i z a d o s . Por e j e m p l o , 

l i c e n c i a s - d o c e n t e s y a d m i n i s t r a t i v a s , i n g r e s o , r é g i m e n r e c u r s i v o , 

régimen d i s c i p l i n a r i o , e t c . 

Obviamente , l a t a r e a r e q u i e r e c o n t i n u i d a d v 

o r g a n i c i d a d d e b i e n d o c o n t a r con un c u e r p o l e t r a d o permanente que 

v e l e por l a a c t u a l i z a c i ó n e i n c o r p o r a c i ó n de n u e v a s normas, va 

que s e t i e n d e a l o g r a r un s i s t e m a que acompaPfe e l a c e n t u a d o 

dinamismo de l a p r e c e p t i v a de a p l i c a c i ó n . 

En e f e c t o , en e s t a e t a p a i n i c i a l , s e ha e n f r e n t a d o 

l a c o n f o r m a c i ó n de un f o c o de t r a b a j o que p a r t i e r a d e s d e l a 

i n t e r d i c i p l i na c o l i g a n d o e l s a b e r j u r í d i c o con e l s a b e r 

i n f o r m á t i c o . 

Una vez l o g r a d o un l e n g u a j e comCin, - d e d i f í c i l 



l a norma admi ni s t r a t i va a i n-format i z a r . 

Cabe e n - f a t i z a r que e l t e s a u r o ¡ , como nómina de v o c e s 

o r i e n t a d o r a s de l a búsqueda de l o s d a t o s , r e v i s t i ó en e s t e c a s o 

a l g u n a s c a r a c t e r i s t i c a s p a r t i c u l a r e s . 

En pr imer l u g a r , ha s i d o e l a b o r a d o d e s d e y p a r a su 

a p l i c a c i ó n en e s t a j u r i s d i c c i ó n . En t a l s e n t i d o , ha h a b i d o un 

a p a r t a m i e n t o d e l m a t e r i a l s t a n d a r d y un a j u s t e a l a s 

p e c u l i a r i d a d e s de n u e s t r o s i s t e m a . En segundo t é r m i n o - y no 

o b s t a n t e e s t e c a r á c t e r de i n s t r u m e n t o p r o p i o de l a D i r e c c i ó n 

G e n e r a l de E s c u e l a s y C u l t u r a - e l t e s a u r o ha s i d o c o n f o r m a d o de 

a c u e r d o a p a u t a s o b j e t i v a s y o r t o d o x a s de e l a b o r a c i ó n , a c e p t a d a s 

u n i v e r s a l mente, l o c u a l p e r m i t e una i n t e g r a c i ó n o complementac ión 

con o t r o s b a n c o s de d a t o s e x t e r n o s a e s t a j u r i s d i c c i ó n . 

Un t e r c e r m a t i z de s i g n o p o s i t i v o ha s i d o l o g r a r 

que su n a t u r a l e z a s e a l a de un t e s a u r o al-f a b é t i c o y a b i e r t o , con 

p o s i b i l i d a d e s de e n r i q u e c i m i e n t o i l i m i t a d o y con e l manejo de 

t r e s campos de g e n e r a l i d a d d e c r e c i e n t e . 

Y aunque p a r e z c a o b v i o d e c i r l o , s e t r a t a de un 

t e s a u r o j u r i d i c o - a d m i n i s t r a t i v o , que por s e r l o p r e s e n t a l a 

v e n t a j a de u t i l i z a r - a ú n con e l t e c n i c i s m o p r o p i o de t o d a 

c i e n c i a - un l e n g u a j e n a t u r a l " de l a s c i e n c i a s J u r í d i c a s " 

e n t e n d i b l e y a c c e s i b l e por d i f e r e n t e s que s e a n l o s n i v e l e s de 

c a p a c i t a c i ó n d e l u s u a r i o . 

La e l a b o r a c i ó n d e l t e s a u r o demandó una t a r e a 



p r o l o n g a d a y c o m p l e j a que r e q u i r i ó a j u s t e s y aproií i maci o n e s 
/ 

p r o g r e s i v a s , e n c a r a n d o i n c l u s o , en más de una o p o r t u n i d a d , l a 

r e f o r m u l a c i ó n d e l mismo, c a d a v e z que n u e v o s c r i t e r i o s -meis 

p e r f e c t o s y o p e r a t i v o s - a c o n s e j a r o n su r e d e - F i n i c i ó n . 

En l o que r e s p e c t a a l o s c o n t e n i d o s s e a d o p t ó l a 

d e c i s i ó n de i n c o r p o r a r a l banco de d a t o s , en e s t a p r i m e r a 

i n s t a n c i a , normas a d m i n i s t r a t i v a s de u s o g e n e r a l i z a d o , d i c t á m e n e s 

de d i v e r s o s o r g a n i s m o s de i n t e r v e n c i ó n n e c e s a r i a o f a c u l t a t i v a , 

e s c l a r e c e d o r e s de l a i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n de s u s a l c a n c e s -

y f i n a l m e n t e , l a j u r i d i s p r u d e n c i a c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a - de 

i g u a l c o n t e n i d o , emanada de l a Suprema C o r t e de J u s t i c i a de l a 

P r o v i n c i a , 

El s i s t e m a ha s i d o pensado de modo t a l que l a s 

normas a i n c o r p o r a r s e ordenen por j u r i s d i c c i ó n , r a n g o y t i p o , 

f a c i l i t a n d o a s i l a c o n s u l t a y a p i i c a b i 1 i dad de l a s mismas. 

A su vez l o s modos de a c c e s o h a b i l i t a n l a b ú s q u e d a 

por t i p o y námero de norma, como a s i también por a r t i c u l o y por 

voz t e m á t i c a -

La i n f o r m a c i ó n r e f e r i d a s e complementa con l a f e c h a 

de v i g e n c i a y l o s d i c t á m e n e s y r e f e r e n c i a s j u r i s p r u d e n c i a l e s 

s o b r e c a d a a r t i c u l o . 

El s i s t e m a d e s a r r o l l a d o p e r m i t e m a n t e n e r , r e c u p e r a r 

y s e l e c c i o n a r normas d o c e n t e s y a d m i n i s t r a t i v a s . F u n c i o n a b a j o 

t e l e p r o c e s a m i e n t o , implementado con t e c n o l o g í a de b a s e s de d a t o s , 

de forma t a l que r e s u l t e s e n c i l l o de u t i l i z a r y que no r e q u i e r a 

c o n o c i m i e n t o s de i n f o r m á t i c a por p a r t e d e l u s u a r i o - Se o p t ó p a r a 

su d i s e f í o por l a t e o r i a de B a s e s de D a t o s r e í a c i o n a l e s . 



Se e n t i e n d e por u s u a r i o a t o d a ^ p e r s o n a c o m p e t e n t e , 

en é l campo j u r í d i c o , que n e c e s i t e c o n s u l t a r normas d o c e n t e s o 

a d m i n i s t r a t i v a s . L o s mismos s e h a l l a n d i s p e r s o s g e o g r á f i c a m e n t e y 

e s t e s i s t e m a l e s b r i n d a l a p o s i b i l i d a d de r e a l i z a r l a s c o n s u l t a s 

d e s d e c u a l q u i e r t e r m i n a l - E x i s t e n , a l a -Fecha, c i n c u e n t a 

t e r m i na l e s . 

Un r a s g o sePfalab l e - p o r q u e r e v i s t e i m p o r t a n c i a 

e x t r e m a - e s l a o b t e n c i ó n en p a n t a l l a y en -forma i n m e d i a t a de, 

t e x t o s o r d e n a d o s , l o que f a c t i b i l i z a l a c o n s u l t a d e l t e x t o 

a c t u a l i z a d o y c o m p l e t o , además de l a r e f e r e n c i a a 1 a s normas 

d e r o g a d a s y modi- f i cadas y s u s m o d i f i c a t o r i a s o d e r o g a t o r i a s . 

A su vez l a i n f o r m a c i ó n de d i c t á m e n e s s u m i n i s t r a 

l o s p r o n u h c i a m i e n t o s de l o s o r g a n i s m o s de l a D i r e c c i ó n Genera l 

d e l P e r s o n a l de • 1a P r o v i n c i a , de l a C o n t a d u r í a G e n e r a l , d e l a 

A s e s o r í a G e n e r a l de G o b i e r n o , de l a F i s c a l í a de E s t a d o , , del 

T r i b u n a l de^ C l a s i f i c a c i o n e s y d e l T r i b u n a l de D i s c i p l i n a , é s t o s 

ú l t i m o s , de e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l . 

En e s t a i n f o r m a c i ó n de d i c t á m e n e s l o s a c c e s o s a l 

banco de d a t o s son h a b i l i t a d o s por voz t e m á t i c a , por numero de 

norma que i n t e r p r e t a y por námero de a r t i c u l o que r e f i e r e . 

Asimismo, a l o s e f e c t o s de p o n d e r a r l a a c t u a l i d a d 

d e l p r o n u n c i a m i e n t o , cada uno de e l l o s e s t á d o t a d o con l a f e c h a 

de sU p r o d u c c i ó n . 

En suma, e l e s f u e r z o r e a l i z a d o s e i n s p i r a en una 

f e c u n d a i d e a de modernidad que no s ó l o s u s t i t u y e p r o c e s o s 

g r a v o s o s de o r d e n a m i e n t o manual , s i n o que además p e r m i t e e s b o z a r 

una p r o s p e c t i v a de mejor u t i l i z a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n y de 



o p t i m i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s , - f a c t i b i 1 i s a n d o l a o b t e n c i ó n de 

r e s u l t a d o s de c o n s e c u c i ó n i m p o s i b l e a l margen de l o s medios 

i n f o r m á t i e o s , 

OBJETIVOS 

El s i s t e m a cumple con l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s 

g e n e r a l e s : 

F a c i l i t a r l a r e f e r e n c i a a una norma e s p e c i f i c a ¡ , o a 

un a r t i c u l o d e t e r m i n a d o de l a misma. 

F a c i l i t a r l a r e f e r e n c i a a d i c t á m e n e s y 

p r o n u n c i a m i e n t o s r e l a c i o n a d o s con normas o a r t í c u l o s 

determi nados-

P r o p o r c i o n a r una v i s i ó n a m p l i a de l o s campos 

t e m á t i c o s , i n s t i t u t o s y v o c e s d e l l e n g u a j e a d o p t a d o ( T e s a u r o ) -

B r i n d a r o r i e n t a c i ó n en l a c o n s u l t a d e l T e s a u r o 

u t i l i z a n d o p e r m u t a c i ó n de t é r m i n o s -

P e r m i t i r l a r e c u p e r a c i ó n de una norma por 

c o r r e l a c i ó n de dos o más v o c e s d e l T e s a u r o . 

P e r m i t i r l a i n c o r p o r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de normas, 

y l a o b t e n c i ó n de un t e x t o o r d e n a d o permanente y a c t u a l i z a d o , 

c o n s e r v a n d o e l t e x t o de l a norma m o d i f i c a d a . 



PONENCIAS 

La p o n e n c i a en d e f i n i t i v a ¡ , p o s t u l a : 

1) - f r e n t e a l d e s a r r o l l o c a s i e x c l u s i v o de l a i n f o r m á t i c a de 

q e s t i ó n y s i n d e t r i m e n t o de e l l a ¡ , p r o p e n d e r a l d e s a r r o l l o de l a 

i n - f o r m á t i c a b i b l i o g r á f i c a a t i n e n t e a l r e p o s i t o r i o de normas; 

2> p a r a r e s p o n d e r a e s t e empePfo, p r o p e n d e r a c o n f o r m a r un c u e r p o 

e s t a b l e de p r o f e s i o n a l e s d e l d e r e c h o , que c u e n t e n con e l a u > í i l i o 

d e l s a b e r i n f o r m á t i c o , p a r a que en forma p e r m a n e n t e y 

c o n t i n u a d a , g e n e r e n l a c o h e r e n c i a d e l s i s t e m a y su adecuada 

r e s p u e s t a ; 

3) a l t i e m p o que d i v e r s a s j u r i s d i c c i o n e s asuman una d e c i s i ó n 

s i m i l a r , l a i n t e r r e l a c i ó n permanente de l o s g r u p o s a b o c a d o s a 

d i c h a t a r e a , p o s i b i l i t a r á l a g e n e r a c i ó n de c r i t e r i o s comunes que 

- F a c t i b i l i c e n una c o l a b o r a c i ó n r e c i p r o c a y l a u n i f i c a c i ó n t e r m i n a l 

d e l s i s t e m a , i n t e r c a m b i a n d o f i n a l m e n t e l a i n f o r m a c i ó n a lmacenada 

en l o s d i v e r s o s b a n c o s de d a t o s . 
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SUMARIO. 

Con el objetivo de potenelallzan. al PodeK Legislativo en áu // 

gestión operativa tanto Legislativa como Administrativa a su mdxlmo ni-

vel, el presente es parte de un estudio de sistema que permita superar 

las necesidades actuales y al cual deberá adecuarse el sistema de In¿or 

mdtlca Parlamentarla que sin perder de vista su Integración y compatl-

blllzaclón respete no solo la clásica división de Poderes que emana de 

nuestra Constitución y responda a una illoso^la netamente Federal con / 

un sistema distribuido de micro computado ras Inter conectadas en red. 



H A C I A UN S I S T E M A JUFORUATÍCO EA/ EL AMBITO PARLAMENTARIO 

A ) C 0 N S Í V E R A C 7 0 N E S P O L I T I C A S . 

El pAí^^nte trabajo ka ¿Ido ziqiizmatlzddo .bobKz la. ba^t de la 

Vlfizcclón dt RfLi^n.tYKila L ( i Q ¿ ¿ l a t l v a cíe la H. CdmaKa de V¿putado¿ de // 
Baeno^ AlKdh y de Vlfizcclóvi de Reí{e>tene^a PaKlamQ,ntafi¿a dtl H, Se«a 
do de , u ¿u Q.labo^ac.'tóyL coH,KQ,¿>poñdÁ,6 al Vh., E Ü C L I P E S A V O L 

FO Z I B E C C H I y al E ¿ C . JUAA/ J O S E H A R R I N G T O N , a cuyo aaKQo ¿e zncuentAan 

aniba¿ V¿AECC¿OM¿j como al SubVtoA., de la E¿bl¿ottca V / l , C , A , V A G L I O . 

T¿em como pxop6^¿to zl de poncK en con¿¿dcxac¿ón la4> modall-

dadzÁ de ¿u iunc¿onam¿tnto; del matdKlal con que 4e cuenta y el de 

jan, pautan que deben,dn ¿eK /le-ópetadaó al momento de toma^^e la decÁ.— 

Alón política de InioKmatlzah. a lo^ 6ecton,e6, 

El alto co¿to ilnanclen.o-pn,e6upue^taKlo, tecnológico y de txa 

bajo comprometido, no4 lleva a plantear la conveniencia de un organis-

mo de carácter Legislativo, es decir, que sea dependiente presupuesta-

riamente de ambas Cámaras Legislativas con un régimen similar al que ¡ 

actualmente posee la Biblioteca de la Legislatura de Buenos Aires o // 

del Congreso de la Nación. 

En materia de política ocupaclonal, serd menester {¡Ijar las / 

pautas precisas en cuanto a la capacitación e Idoneidad del personal / 

que se decida Incorporar, a iln de crear un organismo dgll, eilclenté 

y no burocrático que di respuestas certeras y veraces a los requerí— 

mlentos que sobre Informática Legislativa y Parlamentarla soliciten // 

los miembros de la H, Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, asi 

como demás organismos del sector pdbllco y privado. 

El presente trabajo tiende a lograr un sistema de Informática 

que responda a las necesidades y requerimientos de la actividad parla-

mentarla en la Provincia de Buenos Aires, que respete la clásica divi-

sión de poderes o funciones, a fin de elevar con capacidad propia al / 

mayor rango posible la actividad parlamentarla y que sea netamente fe-

deral, dado que no son las mismas problemáticas de nuestra Provincia / 



y d(L la¿ ?A,ovlnclci¿. hcL/imana^ y la da la Nación toda. PcAo, al 

mo t¿mpo, p(LA,{,Q,ctamtntz compatlblz a loó Á¿¿tzma¿ NacZonale¿ o V^ovln 

c¿alt4i que en la actualidad funcionan o que ¿e Intentan pone^ en íun--

clonamlento en un ^utuxo próximo, 

Hemo¿ tratado de ilja^ pauta¿ que demueót^an la necesidad de 

que el Át^tema pafilamentablo ^equle^a de una InioKmáXlea de Gestión, / 

una JnioKmdttca documental Hi^tó^lca y no simplemente de noKma¿ vigen-

tes, superando en tal sentido al sistema Nacional de InioKmdtlca en II 

¿unción de sus propias necesidades. 

Las actuales VlAecclones de Información Legislativa e ínioxma 

clón PaAlamentaAla tienen a su cargo la organización y supervisión de 

todos los servicios de apoyo necesarios para el cumplimiento de la sl^ 

tematlzaclón de legislación general, entendiendo en todo lo relativo / 

a la acción legislativa provincial, nacional y de otras provincias, e-

¿ectuando el análisis y encuadre de las Iniciativas que en materia ñor 

matlva se originan en ambas Cámaras {Senado y Vlputados) y en las dl¿e 

rentes áreas del Gobierno Provincial y Nacional; am£n de coordinar y e 

jecutar las tareas vinculadas con la legislación vigente y/o derogada 

para la elaboración de los respectivos proyectos, evitando el dlspen--

dio en la actividad legislativa ^¡o ejecutiva. 

Con su área de reíerenc¿k propiamente dicha, y de procesamlen 

to tiende a disponer y verificar la obtención, elaboración de Informa-

clón normativa legal y el suministro a los legisladores, funcionarlos, 

organismos oficiales nacionales o provinciales y/o Entes kutárqulcos y 

particulares, programando y planificando estudios analíticos en mate--

ría de normas nacionales y provinciales; organizando y capacitando los 

recursos kumanos necesarios para centralizar el suministro de todo el 

material que sea menester. 

Su a/íea de procesamiento se encarga de organizar, dirigir y / 

comprobar el proceso tícnlco para la catalogación de todos los proyec-

tos que hayan tenido o tengan estado parlamentarlo y su seguimiento, / 

encarando con carácter selectivo un Intercambio de Información con áu-

reas similares de otras provincias , 

Es evidente, que la eficacia, celeridad y certeza en la ejecu 

clón de las funciones del Estado y en particular en la función legisla 



tlva ¿e con^tltay^Yí en zí iactoK (¿^znclal de la, vida,¿Iban.tad y izllal 

dad dd pueblos, po^ lo qua mznzÁtz^ pA.opugna/L la modaMÁ^zaclón 

dzl Vodzh. Lcg¿¿lat¿vo, dmb^to de ge.nu¿na /lepAe^cntac^ón popala/i y ÓKga 

no e¿cnc¿al en la vida democH.éitlca de loi> pueblo6, 

S¿n ol\j¿daK, ental fieilexlón quie la¿ Instituciones mantienen! 

40. vigencia cuando ¿on eficaces, Idóneos, Kdpldas y ce^te^as; poique / 

sus decisiones debe^dn sen. adecuadas en el tiempo y a las expectativas 

sociales, puesto que una ley tardía o Insustanclosa pierde su opeA-atl-

vldad social, económica y política. 

La Ciencias y la Tecnología se han convertido en las varia 

bles principales del crecimiento en las sociedades mds avanzadas y los 

órganos de decisión política que no logren acceder 'al uso de esas tec-

nologías nuevas y concepciones científicas de avanzada, quedarán sin / 

duda alguna marginadas del nuevo sistema de poder. 

Como consecuencia del Inconstante e Irregular desenvolvimien-

to de nuestro orden constitucional, el Poder Legislativo es quien mds 

ha permanecido relegado desde todo punto de vista, convirtiéndose du-

rante los gobiernos de facto en una mera oficina administrativa, depe^ 

diente del Ejecutivo y ísto lo marginó de las corrientes de renovación 

tecnológicas y de los procesos de modernÁzaclón, en aras de un mayor / 

desarrollo de órganos que se encuentran dentro de la órbita del Ejecu-

tivo {por ejemplo: Ministerio de Economía, Policía, etc,]. 

Dentro de Inconmensurables aspectos de tecnología desarrolla-

das con mayor énfasis en las dltlmas dícadas y ante una mayor difusión 

de las mismas, su auge e Impacto en la sociedad, la eficiencia y eflca 

cía legislativa dependen en gran medida de la cantidad y calidad de la 

Información de que se disponga, como asimismo de la oportunidad en que 

es usada. 

En las circunstancias actuales los argentinos hemos asumido / 

el compromiso histórico de fortalecer las estructuras democráticas y / 

republicanas de gobierno y de sostener al Poder Legislativo como órga-

no mdxlmo de la expresión del pueblo organizado; se hace necesario en-

tonces, un Parlamento que di rápidas y adecuadas respuestas a las nece 

sldades globales de la Provincia, a los planteos sectoriales y en gene 

ral que adopte la legislación a los requerimientos del momento, Pero a 



mzdlda qaz avanza ti t Z m p o , una zcuac¿6n va zn aumento: "di ItQl^la-

do^ dzbn d¿¿ponzA. d(¿ una mayoH. cantidad de conocimientos contando ca-

da vez con mznoK tiempo de resolución y respuestas a los problemas // 

planteados". 

B) CONSIVEHACIONES TECNICAS. 

El desarrollo de la teoría general de sistemas y el análisis 

de sistemas, determinando por los nuevos requerimientos tecnológicos, 

kan conducido a la creación de nuevos conceptos y disciplinas y de e-
líos, Interesa señalar una de sus grandes vertientes "el análisis In-

formático", a travts del procesamiento de datos vinculados a la compu 

taclón por medio de la Iniormátlca. 

En nuestro caso, la utilización presenta posibilidades mdltl 

pies, que van desde la simple recuperación de datos, hasta la gestión 

del proceso, es decir, el proceso legislativo y sus funciones admlnl'^ 

tratlvas. 

El aumento de la capacidad de memoria y de la velocidad de / 

respuestas en los equipos de computación {hardware], producido como / 

consecuencia de los progresos técnicos logrados en la materia, han // 

posibilitado su aplicación al procesamiento de la palabra y con ello, 

al de la Información jurídica. 

Paralelamente se ha experimentado un adelanto extraordinario 

en la especlallzaclón y eficiencia de los programas {softiA3are), lo — 

grándose asi, ampliar el campo de aplicación y perfeccionar las tícnl 

cas de recuperación de datos. 

Ve acuerdo a los esquemas de clasificación que clásicamente 

han utilizado los autores, la Informática Jurídica puede dividirse en 

Informática documental y en Informática de gestión. 

La primera ha tenido un desarrollo mayor y tiene por objeto 

ordenar, sistematizar y seleccionar los documentos jurídicos [Leyes,/ 

Decretos, Resoluciones, Doctrina, etc.) para suministrarlo rápidamen-

te a los usuarios en forma eficiente. 

La Informática de gestión, en cambio, es la dedicada a la me 

canlzaclón de determinados procesos para standarlzar resultados que / 

respondan a Iguales premisas, esto es, a agilizar los trámites ru 



y , a la vzz de ¿n¿oA.niaA la ¿¿tuac^ón ^n que. ¿z / 

e,l p>^oce4o e.izctuando an *'Ázgulm¿znto" dzl- m¿¿mo. 

En la JníoAmdt^ca Pa/ilamentaA^a, amba¿ tícn^ca^ ¿z complzmzn 

tan, agilizando la tn.amltacl6n do, lo^ pH.oczdlmlznto¿ y proporcionando 

a loÁ lagl^ladorz^ la Información ntat^arla, para zl cumplimiento dz 

la tarza, (¿¿ dzclr, colaborando zn ¿u toma dz dzcl¿l6n. 

Como Álntz^l¿ dztallamo6 zn un e^qaema lo zxpuz-óto para una ¡ 

mzjor comprzn^lón, ¿Igulzndo para zllo un ¿zrlo trabajo quz lo¿ Vrz6. 

GALIMBERTI y PASCUA prz¿zntaron a la¿ ?rlmzra¿ Jornadas íntzrnaclona--

lz¿ dz informática al Szrvlclo dzl Vzrzcho, zfzctuada^ zn h\zrczdz¿, // 

Provincia dz Suznoó Alrzh , dz lo quz rz^ulta: 

A) informática dz Gz^tlón 

(¿ub¿l^tzma gzótor] 

INFORMACIOÑ PARLAMENTARIA: 

(Slótzma Parlamzntarlo] 

B) Informática Vocumzntal 

lSub¿l¿tzma dz documzntaclón] 

A) INFORMATICA VE GESTION 

La Lzgl¿latura como zn todo otro conjunto jurídico político / 

o iiOclal, puzdz izr objzto dz un ordznamlznto lógico, por una ¿zrlz dz 

colncldzncla¿ z¿tructuralz¿ y conczptualz6 quz kaczn pzn¿ar zn la po-

sibilidad dz acczdzr a zllo¿ zn una forma organizada dz pzn¿amlznto o 

acción, quz pzrmlta al hombrz Incidir ¿obrz una gran cantidad dz fac-

torz¿, logrando una mzjor racionalización administrativa; mzdlda zn / 

dlmznslonzÁ dz zspaclo y tlzmpo como a¿l también zn zflcacla y zfl 

clzncla. 

El ordenador como kzrramlznta dzbzrd darnos la posibilidad / 

dz gobzrnar y optimizar las tarzas rutinarias quz obstaculizan zl ac-



dloYiciK pKoplo dz Id IdboK IzQl^ldtlva; boi¿Q, con ¿eñala/i, que duAante, / 

Id v¿genc¿d dz lo¿ Pe,/iZodo¿ luglÁldtlvo^ l U " , M Z ^ , 113^, tnt^d/ion en 
natÁ^A-d laQlÁldclón pKo\)¿nc.ldt 3,544 ?Aoyzc,to¿ (de Lzy, VecldA.dc^om¿, 

AcueAdo¿, , JníoArm^, e^c. ), de ¿o¿ cudlc¿ ¿e convZ/itZz^on 

en Lzy 250, pn.ov2.n¿zntz¿ de Sznddo/LZ¿, Vlputddoi y/o ?odzK € j zcixtlv o, / 

nec(¿.6¿tdndo^z pdAa AccupcAdA dIckoÁ ?n.oyz(ito¿ dlA^zdzdoK de 1 8, 0 00 Indi 

cddo/Ld6, Vd ptdntzdfi^z ¿d InioKmdtlzdclón dtt p>̂ oce¿o de <in.zd(i¿6n de / 
Leye-ó y e£ tfidtdm-iznto dutomdtlzddo de ¿d documzntdclón, ¿e Ztzgd/iZd / 

d conocimiento dlfiecto de loh lzgl¿lddoKCÁ en meno^ tiempo y con mdyoK 

p/Loiundlddd, 

Lo Impo^tdnte e¿ que la ln{^on.mátlcd de Ge¿tlón, permití--

Kld e¿tablece^ un seguimiento del proceso de iofimdclón de ld6 Leyes di 

que nos n.eíefiX,dmos, en iofimd dutomdtlzadd, cuyd utilización es vdllosa 

no sólo d Leglslddo/ies, ksesofies y pdfitlculaKes, poique pe^mltlKld el 

podeK consultdK de Inmedldto Id sltudclón en que se encuentAdn los dl^ 

tintos Proyectos, desde que son Aeddctddos y toman estado parlamenta--

h.lo hasta que obtienen sanción, pudlendo Individualizar a todos los In 

tervlnlentes en cada etapa de su Información, 

A. 7 - Subsistema Gestor,-

Los sistemas Informáticos de Gestión, ya apllcddos por empre-

sas o Industrias, facilitan en grado sumo la labor directiva o genen--

clal de toda organización y su desarrollo conceptual es el siguiente: 

Sistema real de tratamiento en el cual debemos observar cinco m^ 

dulos bien diferenciados: 

a] fÁódulo de contenido Inlclalt en íl se encuentra el universo / 

de objetos que deben ser sometidos a tratamiento por el slste 

ma, por ejemplo. Proyectos de Ley, de Resoluciones, etc,, 

b) Módulo de Entrada: en este módulo se Identificarán y recepclo^ 

nardn los objetos, registrándose su entrada como una alta en 

el sistema de Información de Gestión, por ejemplo, asignación 

de ndmero, titulo, autor, etc, del objeto tratado, 

e) Módulo operador: donde tiene lugar el tratamiento de los obje 



to¿, Zj!, fKoyzcto^, Q.6 d(LC.lK, la tAan¿í o Amachó n de lo¿ ¿ncuA 

¿OÁ iantAadcLÁ] e n e,xcniA¿o¿ l¿al¿da¿] cuya^ o z^tado¿ ^a 

czáIvoá ¿ e AtglótAan tamblín e n e.1 ¿Interna gt&tofi, 

d) Módulo dz ^alyida: luego de /izclb^A zl tfiatoimiznto ¿l^tzméitlco, 

dz lo¿ yincuAÁOÁ Áz tAcmÁ^oAman zn zxcuaóoá, pA,oduc¿índo¿z una 

Áal¿da quz áz Kzg¿¿tAa como una baja zn zl ¿¿Átzma dz ¿n^oAma 

alón dz Gz^tlón, pon, zjzmplo, un VKoyzzto dz Izy quz ka cum-

plido con zl tA.atam¿znto paAlamznta/iXo, puzdz ¿al¿A convzAt¿-

do zn Lzy o dzÁzckado como tal, vaKiablz quz 4e vzA¿(^Á,caKXa / 

cuando zl m¿¿mo zá dzÁZckado zn zl Ázno dz una Comisión, 

z) Módulo dz contznido jlnah zá zl quz Kzclbz Ioá zxcuaáoá l4>a-

l¿da¿] quz pa¿an a ¿ntzgxaA la población ilnal. 

A.2- S¿Átzma dz tníoAmaciÓn dz Gzótión, quz ¿z componz dz cuatro mida-
lo¿: 

a) Módulo dz alta^: ¿z tAata dz la zntAada iX.6lca dz Ioá obJztOÁ 

tAatadoÁ zn zl Á¿Átzma Kzal, pKoduclzndo la ¿ncoyiponación dz 

nuzvoÁ ¿ncuAÁOÁ a la baÁZ dz datoÁ, aÁl como al indicz dz in-

CUA.ÁOÁ, ZÁ dzcin, loÁ FAoyzctoÁ áz nzgiÁtnan zn la mzmonla // 

dzl oKdznadoK y zn zl Indicz dzl m¿Ámo con aÁlgnaclón dz nom-

bnz y ndmzno dz manzAa dz facilitan, áu bdÁquzda y n.zcupzKa 

ción. 

b) Módulo dz baÁZ dz datOÁ: (AzgiÁtAo dz incuA.ÁOÁ) , Contiznz la 

iníoAmación bdÁica dz Ioá incuAÁOÁ quz pzAmanzczn zn zl Á¿Át^ 

. ma Kzal y la información kiÁtónica dz áuá movimizntoÁ paAla--

mzntaKioÁ a lo la/tgo dzl tizmpo , ZÁ dzcin., laÁ tAanÁ ^oAmacio-

nzÁ zizctuadaÁ zn zl ÁiÁtzma opzAadoA, 

c) Módulo dz baJaÁ: Áalida fiÁica dz Ioá objztoÁ dzl ÁiÁtZma luz 

go dz zizctuado zl tKatamiznto, PKoducz la zliminaciZn dz Ioá 

miÁmoÁ dz la baÁz dz datoÁ como zkcuaáoá {ÁalidaÁ) como aÁt / 

también dzl indicz dz incuAÁOÁ. 

d) Módulo indicz-Áintítico dz incuAÁOÁ u objztOÁ: como áu nombnz 



lo ¿YidlcLCi, constituya ti Xndtce d e objztoÁ {asuntos) qut e n / 

cada, momznto pzAmamccn en e,l ¿ntcAloA del ststcma fital, 

Bn Kzsumtn, la bast dz datos cíe un ststzma d e ¿n^ofimactÓn p a -

;ia la gtsttón, u^ene a constttutK un modelo ádmÁ,nlstKat¿\)o de sistema 

Keal de tfiatamlento de ¿lujos paKa una Legislatura y facilita directa-

mente, cuando se conoce la Identificación del objeto, o a tKa\)^s del / 

Indice alfabítlco de asuntos entrados cuando se desconoce dicho datoJ 

la respuesta a todo tipo de consulta a cada uno de los objetos obteni-

dos, eventualmente. Informes escritos a travos de un periférico del or 

denador como es la Impresora de documentación, 

B) íNfORMATlCA VOCUMENTAL. 

La principal función de la Jnformdtlca de documentación dentro 

de la tarea legislativa es la de aportar Información con carácter masl 

va. 

Consiste en la constitución de bases de datos de Información/ 

dtll para la función parlamentarla, las que contienen referencias, ex-

tractos o textos completos sobre cualquier drea del conocimiento nece-

sario para el legislador, mediante el procesamiento electrónico a tra-

vis de una ordenadora, de manera tal de exonerar al Legislador de pro-

cesos meramente subalternos de Investigación y acoplo de documentación 

bibliográfica sobre los temas que debe analizar y que ocupan gran par-

te del quehacer cotidiano de un Legislador, permitiéndole dedicarse a 

trabajos de creación jurldlco-Institucional es, 

Entendemos que al aumentar la Información de una Legislatura! 

se genera la disminución de la Incertldumbre acerca de los temas a tra 

tar, de manera que las diferencias entre los distintos bloques políti-

cos surjan de un verdadero disenso político y no de situaciones capri-

chosas y muchas veces nacidas al amparo del desconocimiento legal o 

tadlstlco. 

La propuesta no pretende establecer cuál es la norma apllca--

ble a un caso concreto o lograr un sistema de derogación o reemplazo / 



aatomdtÁ^do dz una Idy pon. otxa a de, una computadora, e4 dec^/L,/ 

lo qut -óe conoce como íu^clbzKnítlca Ldgl^lativa, ¿¿no ¿olaimnte ¿nfor 

ma al L2.g¿Álador de. lah d¿¿po¿¿c¿om¿ e,x¿¿tente.¿, con el rebultado /// 

práctico dt lograr un mayor per^ccctonamtcnto de la tarca legislativa, 

evitando la¿ contradlccloncÁ de la legislación vigente, las lagunas en 

las disposiciones y las reiteraciones Indtlles y la posibilidad cierta 

de establecer cladsulas derogatorias mds precisas y concretas y una e-

laboraclón de Leyes en un lenguaje más trabajado y exacto, 

B.l" Subsistema Injorméítlco de documentación.- Como ya expresáramos la 

iunclón sistemática es la de dotar a la tarea legislativa de Informa-

ción a travis de la formación de bancos de datos y en este subsistema/ 

debemos distinguir las siguientes fases: 

a) tÁódulo generador de documentos: que es la entrada de documen 

tos al sistema, por ejemplo. Leyes, Decretos, discursos, etc. 

b) Módulo de alta de documentación: donde esperan los recibidos 

hasta que tratados se Integren al sistema requiriendo por un 

lado la Incorporación del propio documento a la base de da-

tos y el de sus referencias. 

c) lÁódulo de base de datos: donde se archivan los documentos y 

quedan disponibles para su consulta. 

d) Módulo de baja de documentos: que corresponde a aquel que / 

por su antigüedad se elimina del sistema, lo que da lugar al 

la separación del propio documento. 

e) Módulo destructor de documentos: representa el semldero delf 

entorno donde terminan los documentos exÓforos. 

fl Módulo Indice-analítico de referencias: que constituye el II 

diccionario de descriptores seleccionados en la base de da--

tos. €s decir, la referencia para saber que documento buscar, 

lo que requiere el procesamiento exacto y preciso del docu--

mentó. 



B.2- SÁJitana do, ViaXxmioyvto.-

a] dz ca6o¿ poÁ^blzÁ qaz puedan plantza/iÁz. 

b] Ca¿o plant(Lcido: quz hd consulta a la ba¿c de dato¿ dzl ¿¿¿tdma! 

do, documentación a JtAav¿¿ del X.nd¿ce de fieieKenc¿a, obtenié.ndo-

Áe una Ke¿pue¿>ta. 

c] Vec¿¿¿6n que toma qu¿¿n ¿ol^ícita la b(l¿queda una vez obtenido / 

del ¿¿¿tema la Ke¿pue¿ta a la con¿ulta planteada, pofi ejemplo,/ 

el veto de una Ley* 

d] Ca6o XeÁuelto, en el cual ¿e puede ¿nco^po^aJi a la ba^e de da-^ 

to¿ enAtquectendo ¿u contenido mediante lo¿ documentos endóge--

no4, decin., producido ¿i pon, el pxopio ¿interna xeal de tfiata-T 

miento {pon ejemplo, la ley ya votada o el di^cu/iso de un Legi^ 

ladoK, etc.). 

e] Archivo kistó/iico de caso6 Kesueltos, e¿ decin, de aquellas de-

cisiones tomadas mediante la utilización del sistema. 

Es menester hacen, constan, que la Jníonmdtica Documental está. / 

sujeta a la cnisis de la in^onmación junidica pnoducida pon. el cneci— 

miento exponencial de nonmas {en todos sus grados jendnquicos], de sus 

intenpn,etaciones junispnudenciales, administn.ativas y de litenatuna doc 

tninan^ia. 

Esta "inflación" inioKmativa hace cada vez mds alejado de la / 

nealidad el axioma indispensable pana su funcionamiento, de que el Vene 

cko es pon todos conocido, pues si bien siempn.e fue una ficción dicho / 

pnincipio, tiende a sen cada vez mds una ficción completa, 

A titulo de ejemplo se hace constan el notable desann,ollo del¡ 

sistemas infonmativos documentales automáticos, pnoductones de base del 

datos jurídicos como el "Mead Data Centxal", cneadona de la base de da-

tos lexis que contiene en esa base 3,5 millones de documentos en sus // 

textos completos [técnica de lenguaje natunal], lo que supone unos 23 / 
miles de millones de canacteKes que se incnementan actualmente en unos/ 



5,2 mlle.¿ dz mlllond^ de í/ cab>^e ta I z q l a l a c i ó n y la jiiKl^-^ 

pA,Lidzn(i¿a iddzKal dt lo6 p/ilnclpalt^ EÁtado4> cíe lo¿ E^tado¿ Un¿do4>, 

ESTAVO ACTUAL VEL SERi/JCJO VE INfORMACJON VE AMBAS CAMARAS, 

Con ¿a^ ante^ ¿ePía¿ada¿, y ta¿ que, ¿ean mem^JtcA/ 

cKzaK o ^zdlmzYLÁionax, cíe JníoA^mac^^n p^z¿ta 

v¿c¿o¿ 4e ¿u¿tzntan ¿nlclalmzntz en e.1 ilchaja y alatli ¿cachón de/ 
documentación fizc¿b¿da (Leyeó, VccA,tto¿, Re,¿o¿ucíom¿, Actividad VaKta. 

mentarla, E^tadJC¿t¿ca^, NoA.ma¿ Rzglam2,nta/i¿a¿, e ^ c . ) . 

U- LEGJSLACJON PROUIWCIAL. 

Lcyc^ y VzcKcto¿-izyc^: Se atz^oKan czKca cíe 1 1,000 textor da! 

Icyc^i y Vzch.Q,to6-lzyc6 en ¿u mayoh.ía cop¿a dtl ox¿g¿na¿ o dzlf 

Boletín Oficial, 

/. / . 2.- Catdlogoé, 

Mum¿A¿co¿: flchcxo^ que contienen 10,11% Leye¿ y Vec^etoÁ-Le-

yei {al S/S/%6], nid¿ tantos VecKeto&-leye¿ no comp^endtdo¿ en 

la numeA,acíón co n.n.elatlv a antedi lo emente citada, en un ndmefioj 

de 701, 4>on ¿u¿ ^e6pectlvo¿ ndmeA,o¿, ¿echa de ¿andón, de pA.o-

mulgaclón, de publicación con ¿u tA.dmlte parlamentado, 

ma6 reglamentadas, modl^lcatodas y derogatoda¿, 

1,1,2,2,- Temdtlcos: Ficheros que contienen aproximadamente 30 , 000 {¡1— 

chas que por voces procesadas técnicamente bajo un criterio / 

alfabético y sistemático permiten una recuperación de Informa 

clón , 

1,2.- Vecretos y Resoluciones, 

1,2,1- Textos: Registros Oficiales conteniendo los Vecretos origina-



¿anc^onadoÁ poK z¿ Eitado, P^ov¿nc¿a y Ciudad dz Bazno^ 

dt ti año 1S21 al año 1S54 y dzhdz dicha izcka ha¿ta zl año 19S6 y po^ 

tz^loAmente ka^ta nue¿tAo¿ dZa4 con coplas de ¿u¿ oAlglnalcó o del Bo-

letín Oílclal, 

/.2.2.- Cat^l0Q06 f^amí/Llco¿: Flcke^o^ conteniendo aproximadamente // 

1 0 , 000 {¡lcha¿ pn.oce^ada¿ con un caAdcteA selectivo poK ¿u na 

meKaclón correlativa y constancia de vinculantes, es de-

cir, normas reglamentarlas, aclaratorias, supletorias, pr6--

rrogas, derogaciones, etc,, 

Í.2.3.- Temdtlco: ficheros conteniendo distintas voces para recupe--

rar la Iniormaclón relativa a las normas que nos ocupa en u-

na cantidad similar a la Indicada en 1,2.2,-

1,3.- Textos actualizados y sistematizados ; Con relación a la le--

glslaclón provincial y nacional mds vinculante y mds extensa 

y para una mejor comprensión temdtlca y de slmpllcaclón de ¡ 

tarea Interpretativa la Dirección efectúa sobre diversos te-

mas mds usuales, textos actualizados y sistematizados en con 

dlclonés de ser publicados de Inmediato cuando asi lo dispon 

gan las Autoridades, en un ndmero superior a SO: 

1.3.1,- Abastecimientos, 

1.3.2,- Abogados y Procuradores, 

1.3.3,- Administración Pilbllca, Vecreto-Ley B, 72 1 /77, 

1.3.4,- Administración Pdbllca, Ré^glmen Jurídico, 

1.3.5,- Agentes de Investigación y Seguridad Privadas, 

1.3.6,- Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, 

1.3.7,- Asociación gremial de trabajadores, 

1.3.8,- Banco Provincia de Buenos Aires, 

1.3.9,- Bloque, Escisiones, 

1.3.10- Beagle, 

1.3.11- Carnes, 



7 . 3 . C d M z ^ a ?n.o{,ZÁ¿onal Ho¿p¿talaA,¿a. 
U S , 13.- C . E . A . M . S . E . 

1.3.14,- Código cíe BjzcLLclón ?2,nal. 

1.3.15,- Código do, Valta^, 

1.3.16,- Código de Mlne,/Lla, 
1.3.17,- Código de T/LdyiÁlto, 
1,3,U,- Código Penal, 

1,3,19,- Código RuAal, 

1,3,2 0,- Código de Procedimientos tn lo Penal, 

1.3.21,- Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, 

1.3.22,- Contabilidad, 

1.3.23,- Contrato de Trabajo, 

1,3:24,- Cor^o, Rio Colorado, 

1.3.2 5,- Correspondencia - Reglamento, 

1, 3,26,-Debates Parlamentarlos, 

1,3,21,- V,E,B,A,, 

1,3,2S,- Dirección General de Escuelas, 

1.3.29,- Escuela de Auxiliares Técnicos, 

1.3.30,- Escuelas Pdbllcas - Reglamento, 

1.3.31,- Escuelas Pdbllcds y Privadas, 

1.3.32,- Estatuto del Magisterio, 

1.3.33,- Establecimientos Comerciales, 

1.3.34,- Establecimientos Industriales, 

1.3.3 5,- Expropiaciones, 

1.3.36,- Estupeiaclentes, 

1.3.37,- Fiscalía de Estado, 

1,3,3 8,- Frigoríficos - Mataderos, 

1.3.39,^ Guardavldas, 

1.3.40,- Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

1.3.41,- identificación de Mercaderías, 

1.3.42,- impuestos, 

1.3.43,- Impuestos, Disposiciones normativas, 

1 ,3,44,- 1,0,M.A,, 

1.3.45,- 1,0,M.A. Convenios, 

1.3.46,- Jubilaciones y Pensiones, 



U3»47.' Jue,9o¿ de AzaK, 
U3.4S,- Juegos do, K z o l k - . 

1,3.49,- Justicia de Paz. 
/.3.50.- L.E.M.I.T.. 
1.3.51.- Le,ye.¿ Naa^onalzÁ - Actualización. 

1.3.52.- dz P^oducto^ ?tKzczdz/LO¿. 

1.3.53.- Mz¿a dz EntKadaÁ y Salidas, 

1.3.54.- - Re,mune,A.ac¿onc¿, 

1.3.55.- - lay ÚAgdnica. 

1.3.56.- Municipalidad- lay ÚAgdnica. 

1.3.51.- Municipalización. 

1.3.5S.- Municipalidad - VcKÁonal. 

1,3,59.- ?Koyzctoi> c^ipzcialz^ de Mafi dzl Plata Sociedad dzl Estado. 

1,3.6 0.- Ob/ia^i Pdblica¿. 

1.3.61.- Pa/itldo6 Políticos - Estatuto. 

1.3.61.- Pa^ajz^oÁ, t^an¿po^tz de 
1.3.6 3.- P(L^ócna¿, Jun,idica.¿, 

1.3.64.- Plaguicidas y HzKbicidas. 

1.3.65.- PoddK Judicial - Lzy Ofigdinica. 

1.3.66.- Policía - ley Orgánica de.1 PzKÁonal, 

1.3.67.- Pn^zÁupucsto. 

U3.6S.- Petróleo. 

1.3.69.- Rzgionalización de la Provincia de Buenos Aíkzá. 
1.3.70.- Radiodifusión. 

1.3.71.- Rágimen P^zvisional de las PJio\JÍncias. 

1.3.71.- RegistKo Electoral. 

1.3.73.- Reglamento de la H. CdmaA,a de Viputados de la Nación del H. 

Senado de la Nación - de la H. CdníaA.a de Viputados de Bue--

nos AiAes - del H. Senado de Buenos Kifies. 

1.3.74.- S.k.M.O. . 

1.3.75.- Seguridad e Higiene del Trabajo. 

1.3.76.- Se>i\)icio Penitenciario. 

1.3.77.- Sociedades del Estado. 

1.3.7Í.- SubsecfietaKia de Asuntos Legislativos. 



1,3.79.' SabÁZCAzta^la de. Trabajo. 

1,3, SO,- T/c^bunal de Cuentan, 

1, 3. S I P r o v i n c i a l , 

],3,S3,' Ü40 dzl S d U o , 

1,3,S4.- V¿Aticoy ÍÁovllldad, 

1,3. S5,' \/lvlzyida^, 

1,4,S6.- Zona Vzpn.lmlda dzl Salado, 

2.' ACTIl/IPAP PARLAMEfJTARIA PRO(/IA/CIAí. 

2.7.- VKOYZCTO^ . 
2.7,7.- TtxtOÁ: Acanteó cntA.ado¿, VlaAlo de Se¿lom¿, Colecclo--

ne-6 A.e^pe.cllva¿, 
2.7.2.- CatdlogoÁ Kum¿Klco6: Uat^lczÁ l^lckaÁ) quz contienen to-

do el trámite parlamentarlo del Proyecto ¿egcín ¿a cla^l-

ílcaclón: de ley, Veclaraclón, Comanlcaclón, ?,ei>olacl6n. 

Solicitud de Iniorme^ y Acuerdos de lo¿ Periodos Legisla 

tlvo¿ 110^, 777®, 7 7 2 ® y 1 13^, en un total aproximado de 

4, 000 ilclia4> matrices, 

2.7.3.- Temático: ficheros que contienen {lefias auxiliaren de re 

millón a la matriz o Indicadoras procenadas té,cnlcamente 

en iorma alfabética y sistemática por autor, por número! 

de expediente, por tema en un total aproximado de 10,000, 

2.7.4.- Actuación Parlamentarla de los Legisladores: Ficheros 

conteniendo los datos relevantes, personales y políticos 

de los Legisladores al Igual que su actuación parlamenta 

ría desde aproximadamente el año 1S54, lo que hace un to^ 

tal de 3,100 ilchas, 

2.7.5.- Fichero de Homenajes: En el cual se registran todos los 

Homenajes cumplidos por la H , Legislatura a distintas // 

personalidades de nuestra Historia y acontecimientos de 

la misma, en condiciones tales de efectuar de Inmediato 

una publicación de "Efemlrldes", 



LEGISLACJOfJ NACJOfJAL. 

3 . Í . - Let/e¿ t/ V e c A . e , t o 6 ' , 

3.1.1.' Textor: ZolztZn Oilclal Nacional, pabllcaclom^ oílcla-

tz¿, Analt¿ de Lzgl¿lac¿ón A^gzntlna y Lc.g¿¿¿ac¿6n ÜKdz 

nada. 

3.1.2.- Catdlogo NamÍA.¿co: Conteniendo dt^dz.la Ley Nacional N' 

45 que data del año ,1 855 ka¿ta la Ley Nacional W® //// 

23.307 (?xoce¿ada al 3 - 3 - Í 6 ) . 

3.1.3.' Temático; Contiene la Indicación temática de la¿ Leye¿, 

NoKma6 ReglamentaA,la¿, VecxetoÁ y Re¿oluclone¿. 

3.2.' Actividad PaA,lamentaA,la: Colección de Vlatiloh de Sello-

ne¿ de amba¿ CámaKai que con^o^man el CongA-e^óo de la Na 

clón. Gacetilla Legl¿latlva, Estado de lo¿ PAoyecto¿ y! 

tKámlte pafilamentaKlo coniecclonado poK la SecKetaKla / 

de la H. CdmaKa de VlpatadoÁ de la Nación. 

3.3.' Textor Sistematizados y Actualizados: Ve normas Jurídi-

cas nacionales, con cafiáctefi selectivo y vinculante a / 

la Legislación Vfiovlnclal. 

4 . - LEGISLACION VE OTRAS PKOi/JNCJAS. 

4.1.' Constituciones Provinciales: {/Igentes y antecedentes. 

4.2.- Antecedentes Provinciales: Ve Legislación vinculantes a 

nuestra Provincia, encarada con carácter selectivo. 

4 . 5 . - Colección de Vlarlos de Sesiones: Ve las Legislaturas / 

Provinciales, cuya formación se Inicia con el actual Pe 

rlodo Constitucional. 

5.' LEGISLACION MUNICIPAL. 



5.7,- OxdznoinzcLÁ Gzne^MalzÁ: Cont^zne, dz la¿ O/idznan--

za^ Gtnz^alzÁ dictadas poK zl Gob¿zAno dz Facto. 

5.2.- V¿gz¿toÁ Mun¿c¿palz6: Sz ¿nÁ^cla con z¿ actual VzfiJiodo Con^-

tltaclonal, ta lofimaclón dz una colzccZón dz V¿gz¿to¿ MunZ-^ 

c^pa¿z¿, a í¿n dz contad con la Lzg¿¿lac¿6n Municipal, dz ¡ 

lo6 125 VaKtldoii quz componzn la ?Ko\}¿ncla dz Buzno¿ 

LA BIBLIOTECA COMO SISTEMA VE INFORMACION. 

A nadlz z^capa ya qaz zl mundo ¿z zncuzntKa v¿v¿zndo la zKa / 

dz la Gznítlca, la ClbzKnítlca y la JníoAmdt¿ca znt^z otKo^i gKandzA 

tall¿doi c¿zntlilcoi> tzcnológlco^. En alguno¿ pal¿z6 la¿ computado^aé/ 

KZJinan zn la z¿cuzla^, zn loi koga/Lz¿, zn dA.zaÁ admlnlitfiatlvai,, e n ta. 

función pdbllca, ztc, . ?ox ¿upuz^to quz a nadlz Iz ocufiKlKla qaz II 

nuZ'&tKo paZ¿ puzda alcanzan, a coKto plazo un dz¿aA,Aotlo ^zmzjantz, pe-

¿Z podzmoÁ dan lo¿ pA^ímzno^ pa^o¿ zn aquzlla^ dn,za¿ quz n,zpn.z¿zntan 

bznzí¿c¿o¿ ¿oclalzÁ y cultun,alz¿ ¿nd¿6pzn4>ablz¿ pa/ia zl cxzc¿m¿znto yl 

pafia la consolidación dz la dzmocnacla. Pon, 6upuz4>to no dzbzmo¿ tomaA 

a la ln{on.mdtlca como un ^¿n. 

E¿ ¿Implzmzntz una hzn.n,am¿znta paKa la modzn.n¿zación quz no I 

Zl otn,a co¿a quz un pn,ocz¿o global y complzjo Áatun.ado dz connotado — 

nz¿ cultun,alz¿. Esta¿ pn.opuzÁta¿ abanica, ¿In ninguna duda, a la Slbtlo^ 

tzca paAtlculan,mzntz ¿l z¿td ln6zn,ta zn un Vodzn. como zl quz no¿ ocupa, 

quz pon, ¿u actividad Legislativa, Insldz zn lo político, zn lo social, 

zn ta zducaclón, zn la ¿alud, zn zl trabajo, zn iln, zn zl dzsan.n.otto 

total dz la actividad humana. 

Es pon. zso valiosa y dzsa^lantz la dzclslón política dz consl 

dzKan, ta posibilidad dz InconpoKan. la lnion.mó,tlca y la Computación a / 

ta actividad In^oAmatlca dz laS' Cdman.as Lzglslatlvas y ta Inclusión I 

dz la Blbllotzca dzntno dzl dzsann.ollo dzl slstzma. Las n,z{lzxlonzs dz 

bzn.dn gln,an alKzdzdon dz vanlos tzmas talzs como zl n.zdlmznslonamlznto 

quz Implica zl cambio tzcnológlco, la conczpclón política a ta quz dz-

bzn zstan, subondlnados zsos cambios y la nzczsldad dz IntKoducln. ta mz 



can¿zac¿^n dt^dt una jozJiópect^va global, tzn¿tndo en caznta la^ modÁ,i¿ 

cac¿om¿ que pA^ovoca/id en todo el dmbito InioKmatlvo. VeKo debemos con 

cluiK en la Aeílex¿Ón que e¿tamo¿ ifiente a una Revolución Ticnlca; he! 

necesita valoK en la¿ decl¿lone¿ y ¿e^iledad de lo¿ ei^iueKzoh. 

Sü JUCÍVEUCÍA EW LA TECNICA LEGISLATIl/A. 

EnlA-e lo¿ benei¿clo¿ que la computación apofita/Lá. a la 

tlón blbllotecaxla dentro de la problemática que no¿ presenta la In(or 

mdtlca PaAlamentaA.la, e&tá. ¿In duda el de optimizar lo¿ procesamientos 

rutinarios de este organismo, en razón del ahorro de tiempo y costo y, 

por supuesto, la posibilidad de recuperar un alto porcentaje de la In-

formación requerida sobre un tema. 

En el caso que nos ocupa, el tema está siempre en relación! 

con el tratamiento o estudio de un proyecto de una Ley, 

Esta actividad que es propia de una biblioteca especializa 

da no sólo por la temática de su material bibliográfico sino por la / 

actividad especifica de su usuario natural -el Legislador- deberá con-

fluir con otras dependencias, en particular con Información Parlamenta 

ría y en conjunto desarrollar un sistema que resuelva el dilema Infor-

mático parlamentarlo: Ley, Proyecto, Historia, vigencia, actualización 

de textos, bibliografía, doctrina, jurisprudencia» 

En la actualidad toda esta actividad se realiza en forma ma 

nual con archivo en catálogos por autor, tema, titulo, sistemático y / 

topográfico, no siempre con los resultados deseados, lo que sin duda / 

Incide en el producto final que en nuestro caso no es ni más ni menos/ 

que la Ley. 

La Tecnología Informática aplicada a la mecánica legislati-

va tendrá sin duda un efecto acelerador en el procedimiento de estudio, 

seguimiento y aprobación del proyecto, transformando la dinámica legls^ 

latlva con nuevas modalidades para la selección, clasificación, archi-

vo y recuperación de Leyes, decretos. Resoluciones, Ordenanzas, etc.,/ 

la Doctrina que las fundamentó, sus debates parlamentarlos, los antece 



dznto^Á klÁtófilcoi y ta. juA.¿Áp^ade,nc¿a quz cKzaKo. áu aplicación, 

S¿n duda ¿oá bcnc¿Á,c¿o¿ que un ¿¿¿tema mecanizado apoKtd a f 

ta función te,g¿¿tativa dzptndeKd dzt Leg¿¿tadoA. ca¿l con Q.xctu¿¿v¿dad, / 

pe,A,o dt zitcto de, agltlzah. todo et pfioca^o -z^tudlo, d¿¿cu¿¿6n, ap/ioba-

clón- ¿dfiói muttlptJicadofi dz to¿ tzma¿ y da ta profundidad dz ¿u an^tl--

juKldlco pKZKílo, Et apoKtd de ta actividad bibtiotccaxia en z¿te // 

¿entido a toda¿ tuce¿ incuestionable, 

A pa/itiK de eita opción decisiva ¿e podKd decir que et cami-

no iniofimditico no¿ tteva a analizar temas como caracterizar tas funcio-

nes de ta Institución, definir et material a utilizar, elegir un progra 

ma, seleccionar y formar al personal, establecer un presupuesto, fijar/ 

plazos, etc., que son tan sólo algunos de tos puntos que kabréi que desa 

rrotlar particularizadamente, 

Et constructor del sistema será, sin duda et personal de ta / 

Institución con et as esoramiento de analistas, programadores, especia-

listas en sistemas, etc*, Se deberá, tener en cuenta que et nivel de ser 

vicio del sistema dependerá de la calidad del material que se incorpora 

y la capacidad técnica de quien lo prepare. 

Este enunciado es sólo un vuelo superficial sobre algunos a£ 

pectos generales acerca de la necesidad de la mecanización de la g e s — 

tión bibtiotecaria y su inserción en la Informática Parlamentaria como/ 

expresión de una mejor técnica legislativa, 

CARACTERJZACJON VEL ORGANISMO. 

En breve síntesis, pues no es et objetivo del trabajo exten-

derse en consideraciones técnicas, se puede decir que se trata de un or 

ganismo de infraestructura de carácter informativo que atiende a ambas/ 

Cámaras Legislativas; creada hace setenta años, registra un acervo bi--

bliográfico del orden de tas 56.000 obras cuyos temas se orientan hacia 

lo jurídico, político, histórico, fitósofico, sociológico y básicamente 

a todo aquello que es materia de legislación . Su hemeroteca posee en / 

la actualidad unos 3,000 títulos entre publicaciones nacionales y e x — 



txanjtKaÁ. Cuenta en ¿u plantel con pKoí(L¿lonal<i6, blbllottcaxtoÁ y // 

pt^¿onal capacitado. 

En ¿u actividad pdbltca /icglAt^a de^dt ¿a cKzactÓn 10*103 / 

lccto^z¿, ¿nc^zmzntdndo^>t en an promedio de tKe¿ nuevos ¿ocio¿ dtaK¿o¿, 

0tfia4i ctiKai detectan ¿efi pafite de un trabajo especial y pafiticulafiJiza 

do ÁobJie la biblioteca. 

Como conclusión ¿inal entendemos aceitada la inclusión de / 

la biblioteca en el sistema de Iniofimática Pa/ilamenta/iia a cofito plazo, 

sin peKdeK de vista el objetivo a laKgo plazo donde proponemos la inte 

gKación de una Ked de Bibliotecas Legislativas de todo el pais a tfia--

vis de un Sistema JnioKmdtico Parlamentario Nacional. 

Pse, AÍTK JOSE hAJlPmcf OH 
f ^ r y I>5 c if-CRAACfCN H„R,/MtNTAWA 





'Oa^ ig^J : LIIÍGUISTIO-'., LOGICA liJ IiI?OIuaTICA JUiiIjICA, 

"DISCUlíSC PCLITICO-JUJ^IL;ICO; E IIvFaRlíA.CICir' 

AyTORg¿: JUAN ¿[̂IÎUZIL (Asesor de Bloq.Uü, Cámara de Dij, 
dos de la Prov. do Santa ?e) 

CSCJIH 30IJ,:A (Diĵ utado I-rovincial, Cámara de Dipu-
tados de la ?rcv. de Santa Pe) 

San ..sx-tín Q5I, i'. Cfic. "A", (2000) Rosario 

0 0 0 0 0 

I . - l̂ l̂ LIHIT̂ ĈICN TjI.^. 

Hemos do centrar nuestra atención en el disoiirrjo parlamentario como / 
p r o t o t í j i p o de la conjunción de lo político y lo jurídico, cual instrumen-
to de coxTiunicación signado en una prliiera etapa por la impronta política,/ 
pero q.\ie de continuo se transfoima en Jurídico, destacando los matices que 

singularizan cada uno de dichos tramos y los oue le son propios como sínt£ 
s i s superadora de eí?us instancias ciue sólo raramo;ito confluyen. 

Para ello hei;;o.ri priruero de cojiTigurar las actividades hu:nanas socia-/ 
I-QQ cue damos en llamar »politicidad» y «juridicidad», para así poder vi-/ 
sualizar cómo inciden en sus forn-as expresivas particulares. 

Luego nos detendremos en el dic-curso conio nivel lingüístico on el /// 
cual adquieren plenitud tanto la len̂ iua (e¿-: truc tura) como al hal>la (uso // 
personal) y cpae opora como reformulador do matrices y costumbreis lingüíst̂ i 
cas a la par que corno vehículo totalizador ó.:-, los sentidos que intentan // 

/// 



plasmarse en la co:.iunicaoíón social. 
?inal¡..entindâ rar̂ ejTioc cóino gg amaigci:ii;in en la ley des i:ien3aje£ OTie / 

habrán dí¿ imperar ĉ dbre los r.s-tArics ds la ncrma: La "persuasión" po-
lítica acerca la necesidad, cci'ivei:ii;¿ncia y legitir-.il̂ d do lo estí..1;.:.iáo/ 
y la "iní'oríiiación" jurídica procisa en torno a los ámbitos de hacer y tcW 
•nsr cue se abren anto el obligado coi.io nuevo sendero a transitar• 

II.-. DE LC PCLITICD Y Jüim^IGO. 

Las relacioi-o;̂  Bociv.les que lo políticc recula se caracterizan por la 
asim-̂ itría, i:ues siempre late la pretensión de cirrnoter la conducta ajena al 
proyecto propio (l), cual consecuencia d:3l podur cono valor que lo políti-
co tier.dí a realizar. 

Lo jurídico, por su parte-, se propone la,3:itirnar la^ asimetrías en que 
lo político se yergue postulando, tras la idea de justicia como valor re-/ 
gent:;, la posibilidad de cue accicnes y omisiones, haberes y privaciones,/ 
encuentren sentido y aüentimiü.ito en el seno de la coi-iunidad, rae i.:, nal izan 
ac una ¿oiídnacióri política Z'^ÜVÍÜ fundada en fuersa coacción más iiue en/ 
rasen y coerción. 

Cada actividad social comprometo una modalid^.d específica del signiir 
car, es decir, resulta casi inescindible de la raía rúisir:a de como un suje-
to se lansa a relaciona.:-ac con otro en el Biu :dc ol tipo de símbolos que ha 
de utilizar para ccnñU:;¡ar su intento. 

Así es como e:i lo político la traria de Ir, dominación estructura lá 
instsjración de la conducta del sujeto en la vida de relación, sabedor de/ 
que su resorte es la eventual apelación a la í'uürsa pero que le es conve-/ 
nionte recui'rir ant:-;s a la "persuasión" basada en lo verosímil j: creible / 
se opere la siyriisicn sin implicar el desgasta de poder propio de la coac-/ 
ción, pues el fin político es desorganizar al adversario sin potenciar en/ 
•̂•tiij las reacoic/:eí̂  quo tod:i repr^sióií efoctiva gbnora. 



I-las lo jurídico, ¿otuación q.ue se impersonaliza en normas genéricas,/ 
ancla en razones que presui'onen mi poder que posibilitó BU surgimiento, no 
precisando ya el recurso primero a la fuerza, pues lo político viene de // 
cumplir la faena organizativa de la comimidad, tras vencer proyectos opuesi 
tos, por ello lo que importa ahora es legitimar, normalizar, justificar en 
fin, un sistema de asignaciones de x̂ ê niisic-íiss y prohibiciones, donde cuen 
ta más "informar" acerca del contenido de lac conductas que se pretenden y 
de la supuesta razonabilidad y Justicia de las misma¿;, .,;ues la "persuasióri" 
ya ha operado al imponerse el proyecto a normalizar. 

III.- DISCUiSCS POLITICO Y JlIriluICG. 

El hombre todo (sentidos, emoción, voluntad e iiitell xriciL.) ya desple 
í̂ â ido sus virtu^idades expresivas de modo crecio:-..t.:, de::?dtí su t;.nsoriali-
dad quG i-icorpora el mundo a su sor, hasta la forniulacicn de signos y sím-
boloáon que su emotividad, volicicn e intelección so configuran. 

î n tal decurso expresivo, la ci'ii.iera concrecicn se legra cuando el / 
pensamiiíiitc "adquiere su formalizaci.'n mínima en "conceptos" (tomados del/ 
acex-vo de la 'lengua' y viv:.;nciado£ singularmente en el 'habla»)5 cobrarî  
do- luego sentido en el marco de la "proposición" que correlaciona ya no / 
sólo signo y cosa,sino afirmaciones y neoaoiones de signos entr^ sí en r^ 
lación a las cosas, con pretensión de verdad o falsadadj mas el desplie-?/ 
gue total de la potencialidad comunicativa de lo humano yace en el "dis-/ 
curso" (raciocinio), pues sólo en éste se articulan las pulsiorie.s, emocÍ£ 
nes, imperaciones y razones, en una imbricación/^e mensajes y pretensio-/ 
nes* 

El discni'¡::o político, cuyo meollo radica en el ejercicio mismo del / 
poder, precisamente por contar con la fuerza, no alude directumciit-o a e-/ 
lía sino que la encubre con el trípode "ilusión-seducción-persuasión" pa-

/// 



r a que l a asunció- i de uii mensaje por e l d o i s t i n a t a r i o r e a l i z a d ^ , con n a t u -

r a l i d a d t a l QUO nc se l o v i v o n c i é coir-c a j e n o s i n o COJÜO a l g o "PI'O:^!© s i : i i p l e - / 

mente f o r m u l a d o por o l r^pr; :-sentante. 

En e l " d e c i r p o l í t i c o " so fui:den i l u ñ i ó i i y. s e d u c c i ó n , pues " s e d u c i i - e s 

m o r i r como r e a l i a c . d y producirs^í como i l u s i ó n " p e r o sieivipre con e l ob-

j e t i v o de oue una r o a l i d a d dada s e a a c o n t a d a c.;:-iO p o s i b l e . 

El c i c l o de ar/.^u:':üntaciün p o l í t i c a 3-:: coMiplementa"; :3on l a " p e r s u a s i ó n " . 

Cicriitra,da en l a c o n v o c a t o r i a a l oyent: ' para q.ue a d h i e r a a l a x:!ropuesta por / 

s e r "-a qué m e j o r responde a P Í U S intex-eii^es y d e r e c h o s , s i n Que sé trasluzca/ 
e l poder ĉ ue i m p l i c a haber y a e l e s l d o una v a r i a b l e e n t r ^ o t r a s para s e r pos-

tulada como l a m e j o r . 

SI lün{;:uaje j u r í d i c o , por su p a r t e , a l i m s i i t a \m discuri^o complementa-/ 

r i o d e l p o l í t i c o , a l h i l o d e l t r i á n g u l o "realidad-prcducción-coerción". 

Si b i ü n l a norma j u r í d i c a puede c o n s i d e r a r s e un o b j e t o i d e a l , el sist^ 

ma- j u r í d i c o apunta fundamentalmente a l a rS:;:;ulacicn de c o n d u c t a s y , por en 

d e . c n a r b o l a un c l a r o " p r i n c i p i o de real idiv id" , no contando y a q.ue e l sujeto 

v i v a - fai :o: j .s ías como o b j e t o s p o b i b l e s do normas j u r í d i c a s q.uo hipoteti-

v a m - . . t j puedan s a n c i o n a r l o s le¿;ií:._adcr..: s i n o que adecúe su c o n d u c t a en / 

e 'Jpacio y t i i m p o a l o ordenado por l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 

En t...l t a r e a poco ii:;porta 3. j u r i s t a s j/ J u e c e s e l ' e m b e l e a o ' '^el d e s - / 

t i n a t a r i o d e l üiandato s i n o que é s t 3 'produ2. ;a ' a c c i o n e s a c o r d e s con e l s u - / 

p u e r t o n o r m a t i v o o con e l esciusma s a n c i o n a ' . : a r i c q.ue i n t e n t a r e v e r t i r un e n -

t u e r t o p r e c e d e n t 

Y , c u a l l á t i g o que a z u a a a q.ue se "produzcan r e a l i d a d e s " , Ta c o e r c i ó n , 

a manera de amenaza de r e c u r r i r a l uso de l a f u e r s a , so r i e s g o de que e l / / 

j u z g a d o r deba s a c a r s e l a mascara impávida de l a j u s t i c i a p a r a m o s t r a r e l ro¿ 

t r o r e c i o d e l p o l í t i c o que en á l subyace y con o^uien jucjga a l a ronda en - la/ 

trasti^::nda de.L t r i b u n a l . 

A s í e s como se c i e r r a e l c i r c u i t o p o l í t i c o - j u r í d i c o , v a l i é n d o s e ds" e s 



t r a t e g i a s -UIV^RS-IS^ pcrcuadiancio uno G informando e l o t r o , únense s iempre / 

-en r e g a z o d s l p o d a r . 

I V . - DISCURSO co::o "?E;;tsiL.5ivo-irrpaLL:ATivo". 

A d i f e r e n c i a d e l jíuez que debe o c u l t a r su poder hast^,. =_ue l a s c i r o u n s 

t a n c i a s l e l l e v c i i a e j e r c e r l o , pue;; e l j u e g o s o c i a l a s í l o exi^rc. E l l e ^ i s 

l a d o r b s c e g a l a - d e su f u n c i ó n de domador l o p o l í t i c o ei: j u r í d i c o , ds / / 

t r a n s f o r m a d o r d e l poder en j u s t i c i e . . , f i n c a n a o di¿;niaad en que l a p a s i ó n 

p o l í t i c a se r a c i o n a l i c e juridicLu^iOntc. 

Por e l l o o s que e l cuerpo y o l alma d^i l e ^ i o l a d o r , h a s t a r e c i n t o / 

mismo c u a l l i s a de c o u b a t e s o c i a l , cc; a s i d o por e l p u e b l o todo como un c r i 

s o l en g I c u a l e l drai;:a c o m u n i t a r i o de traniomutai' l o inooi:: :! j ionte e i r r a - / 

c i o n a l en c c n c i ü n t e v rf .c i .^nal so produce ¿grac ias a e¿or; q.ütí 

se o d i a y avia a l a v e z en l a búsqueda cot idirn¿. . do l a i a e n t i a a d c jiuo g r u p o 

y do l o s s t a n d a r d s de v i d a ( 3 ) . 

En v i i - t u d de e s o d o b l e c a r á c t e r que i n v i s t e e l l e g i s l a d o r , su disciH?-

h a b r á de í¿er t a n t o • p e r s u a s i v o * ( c u a l p o l í t i c o de r a z a ) c u a n t o ' i n f o r m a 

t i v o » (por s o r e l A l a d i n o de l o j u r í d i c o ) . 

l e g i s l a r s e c o i i f l u y e n en e l parla:::L.;..nto raás e n c o n t r a d a s p a s i o n e s , 

pues t o d o s l o e i n t e r e s e s a n s i a n c o n s a g r a c i ó n n o r m a t i v a . Y como no toG.ob 

t o s han de n o r m a l i z a r s e , ha de a p e l a r s e a fundamentos y c o n 3 3 j o s para " d i -

s u a d i r " a uno de " d e s i s t i r do un p r o p ó s i t o " ( 4 ) " p e r s u a d i r " o t r o s "a / / / 

, c r e e r o h a c e r ujia c o s a " ( 3 ) * 

Complétase t a l l a b o r de ped.. s o c i a l o s con l a " i n f o r m a c i ó n " que / 

e s t o s j u r i s t a s en c i e r n e s han de b r i n d a r a l o s d e s t i n a t a r i o s de l a s normas 

pai-a un c a b a l cumpl imiento de é s t a s , He a q u í e l v a l o r de l o s f u n d a m e n t o s / 

de l o s p r o y e c t o s , de l o s d i c t á m e n e s de c o c i s i o n c s , de l o s d e b a t e s en e l r e 

c i n t o , G t c . \ . ^ ) . 



V . - líji-oH'TAi-aii. Dij X.- irPOiLixriOL 

Urirt adecuado scrvicio d^ informática legislativa, taiitc dcoirvi-antaria, 
cciao de 632ti6n, uc sólo reduridará en beneficio del sioteiaa Jurídico, al J 
perraitir una interpretación y aplicación dül derccho L-ÍÍ;; fieles al e;:¿píri. 
tu de la ley, sino oue reforzará la posibilidado d6 difusión de los argu-/ 
raen tos persuasivos y disuasivos en gue toda ley se fui-ida, en ar.ui= de la j¡ 
paz social• 

Cual colofón y a manera de P O IT I¡ C I A decirrics: x¿ue la instaura-/ 
ción de un sistema integrado de informática parlamontaria (tanto dccuifijnta 
ria como de gestión) habrá de potenciar tanto la labor legislativa nacional 
y proTíiiicial cuanto la toma da co-icî ncia por parte de la población de que/ 
la vida democrática se vertebra basicaL:..;.:t:. a t dji parlarricnto, volcan 
do en él los intereses políticos y aoeptaiiac ¡-er '̂.erí̂uauid.-...cs" o "informa-/ 
dos" "de cuál es Ict norma inác conveniont. y justa pf?.ra la ooii-.urridad» 

(l) VILLJ-ILÍL^L5 Juan •"anu:;.!: "Esencias y dialécticas sociales, políti-
cas y jurídicas", coDunicación pre2'.;-.ntada por el autar ante las Terceras // 
Jornadas Argenti:.i.:.3 do Filosofía Jurídica y Social, celebradas en Vaquerías, 
Provincia de Córdoba, los días 6, 9 Y 10 de raayo de 1986.-

(2) 3AII ..LILLAIID, Jean: "Do la Reducción", trad. Elena BemiZíroch, edit. 
Cátedra, I=:adrid 1936, pág^ 69. 

(3) VILLÍÍ.:Í:ÍÍ:UBL, Juan Manuel - "̂ ÔLIKA, Oscar Máxií:io: "Palabras y e:üi3tos: 
Esencia y técnica parlam.rntariiis 

ZEU3, t. 37 (Bnero-abril I985) Sección/ 
Doctrina, pág. D-31j "Informática y sv<JÍo-drar;.ia pai'l amen tari os", ponencia // 
presentada por los autores en las Friüicras Jornadas Ní^cionales de Derecho // 
Informático, realizadas en Buenos Airos los días 24, ¿5 7 26 de septiembre / 
de I9S6, t. I, 63 y sfjtes. 



( 4 ) V o s " D i s u a d i r " , e n D i c c i o n a r i o d e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a - . I J a , 

© d i o . , M a d r i d 1 9 7 0 , p á g , p ¿ g . 4 8 ? . 

( 5 ) I b í d e m , p á g . 3 0 1 3 . 

( 6 ) V I L K i S l í U S L , J u a n M a n u e l - O s c a r M á x i m o : " C i b e r n é t i c a y d e -

r e c h o s P o r m a l i s a c i ó n y c r e a c i ó n n o r m a t i v a s " , Z E U S , 1 1 ° 2 9 1 5 , j j . 4 1 . P o n e n - / 

c i a p r e s e n t a d a p o r l o s a u t o r e s e n e l P r i ^ ^ e r C o n . ^ r e s o l í a c i o n a l d o I n i ' o r m á t i 

c a p a r a A b o g a d o s , r o a l i z a d o e n l a c i u d a a d e r i o s a _ - i o , l o s d í a s 5 > ó y 7 d e / 

j u n i o d e 1 9 8 6 . 

3 U A R I C 

L a s r e l a c i o n a s s o c i a l e s q u e l o p o l í t i c o i ' e g u l a s e c a r a c t e r i s a n p o r 

a s i m e t r í a , p u e s e n e l s u b y a o e e l p o d = ? r , c o n l a d . . - s o n K t o r l a c o n 

d u o t a a j e n a a l / : : o y • o t - - : v ^ r o ^ l ü , s i t u a c i ó n q u e t r a t : . d o l ü g i t i i : ¡ a r ~ e a t r ^ - v é - : . 

d e l o . i u r í d i c o m e a i a n t o r a z ó n y c o e r c i ó n , p o s t e r g . f . v i d o s e l o s r e c u r s o s p o l í t l 

e o s a l a f u e r z a y a l a c o a c c i ó n . 

T a n t o e l d i s c u r s o p o l í t i c o , c : . . ] i t r a d o o n e l t r í p o d e " i l u s i ó n - s e d u c c i ó n -

p e r s u a s i ó n " , c o m o e l j u r í d i c o o r g a n i z a d o e n . i r l t r í á n g i i l o a n t i t é t i c o d e " r o £ 

l i d a d y p r o d u . c c i ó n - i n f o r m a c i ó n " , s e d « . n d e c o n s u n o e n e l " d i s c u : ; . ' s o p a r l a i i - e r r c á 

r i o " . 

D e a l l í l a g O l J E H C I A d e q u e l o , i n f o r m á t i c a p a r l a m e n t a r i a ( - t a n t c d o c u m s n 

t a r i a c o m o de g e s t i ó n ) o p e r e c o m o instrur.iv:nto qu^ potencie tanto l a l a b o r / 

l e g i s l a t i v a n a c i o n a l „ p r o v i n c i a l , cuarto l a t^ma d e Ct;=î cioncia p o r p a r t a d e 

1 : . ^ p o b l a c i ó n d e q u o l a v i d a d e m o c r á t i c a s e v e r t e b r a b a s i c a M j n t - ; a t r ^ ^ i v é s d e l 

p a r l a m e n t o , v o l c a n a o en él los intereses políticos y aceptando s e r " p e r s u a -

d i d o s " e " i n f o r m a d o s " de c u á l e s la n o r m " más co:iVenient¿s y - i í u ^ t a para l a / 

c o m u n i d a a . 

R o 3 - ^ r i o , . ' - ^ o ^ j t i e í r . b r e d e I 9 8 6 . -





PROTECCION LEGAL DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION: PROPUESTA ACER-

CA DEL DERECHO APLICABLE, 

jpTOR: D r . J o r g e M. BEKERMAN. 

Miembro de l a C o m i s i ó n de D e r e c h o I n f o r m á t i c o de l a A s o 

c i a c i ó n de A b o g a d o s de Buenos A i r e s . 

Miembro d e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a s P r i m e r a s J o r n a d a s 

N a c i o n a l e s de D e r e c h o I n f o r m á t i c o . 

PONENCIA: La p r o t e c c i ó n l e g a l de l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n d e -

be s e r d i s c e r n i d a d e n t r o d e l marco d e l d e r e c h o a u t o r a l . 

L a s d i s p o s i c i o n e s de l a l e y 1 1 . 7 2 3 no r e s u l t a n s u f i c i e n 

t e s a l o s f i n e s de b r i n d a r a d e c u a d a p r o t e c c i ó n a d i c h o s p r o g r a m a s . 

E s t a a f i r m a c i ó n s e f u n d a m e n t a , p r i n c i p a l m e n t e , e n l a s 

c u e s t i o n e s e m e r g e n t e s de l a a p l i c a c i ó n a l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a -

c i ó n de l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l r e q u i s i t o de o r i g i n a l i d a d y 

a l a i n a l i e n a b i l i d a d d e l d e r e c h o m o r a l d e l a u t o r . 

La n e c e s i d a d d e l d i c t a d o de una norma p a r a s u p r o t e c c i ó n 

se v e r e f r e n d a d a p o r e l r e s u l t a d o d e l a n á l i s i s de l a s v a r i a d a s c u e ^ 

t i o n e s que s u s c i t a e l p r o g r a m a de c o m p u t a c i ó n m a t e r i a l i z a d o como 

f i r m w a r e . 

FÜNDAMENTACION. 

E s t a p o n e n c i a r e a f i r m a e l c r i t e r i o y a s u s t e n t a d o p o r s u 

auto^ e n a n t e r i o r e s c o n g r e s o s , j o r n a d a s y p a n e l e s en l o s que ha / 

p a r t i c i p a d o . C o n s t i t u y e un a p o r t e a l a s o l u c i ó n de un p r o b l e m a / 

que a t e n t a c o n t r a e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a d e l s o f t w a r e en 

n u e s t r o p a í s y que ha tomado e s t a d o c u a s i l e g i s l a t i v o como l o a c r e 

d i t a n l a s a u d i e n c i a s p ú b l i c a s que s o b r e i n f o r m á t i c a s e han c e l e b r a 

do en e l C o n g r e s o de l a N a c i ó n a i n s t a n c i a s d e l s e ñ o r s e n a d o r p o r 

l a P r o v i n c i a de Mendoza, D. M i g u e l Mathus E s c o r i h u e l a . 

La c u e s t i ó n de l a p r o t e c c i ó n de l o s p r o g r a m a s de compu 

t a c i ó n ha e v o c a d o o p i n i o n e s d i v e r s a s y e n c o n t r a d a s . En r a z ó n de / 

su i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a con r e l a c i ó n a l r e s t o de l a i n d u s t r i a i n 

f o r m á t i c a , l a s n a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s han p r e s t a d o ' e s p e c i a l a t e n -

c i ó n a su p r o t e c c i ó n . Es un tema i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e p a r a l a s 

n a c i o n e s q u e , como l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , v e n en l a i n d u s t r i a i n 

f o r m á t i c a l a p o s i b i l i d a d c i e r t a y r e a l de a c o r t a r l a b r e c h a t e c n o 

l ó g i c a , y p o r ende e c o n ó m i c a , que s e p a r a a l o s denominados p a í s e s 



c - e n t r a i e s de l o s denoininados p a í s e s p e r i f é r i c o s . 

E l d e b a t e s o b r e e l tema o b j e t o de e s t a p o n e n c i a recono^ 

c e a n t e c e d e n t e s en e l e x t r a n j e r o de f e c h a muy a n t e r i o r a a q u e l l a 

en l a c u a l comenzó a t r a t a r s e en n u e s t r o p a í s . 

En o c t u b r e de 1 9 6 7 , en e l c o l o q u i o de E s t r a s b u r g o , Des 

b o i s , P e c c o u d , Mousseron y q u i e n p e r t e n e c í a a l a empresa dominan-

t e en e l mercado de l a i n f o r m á t i c a , Cunningham, s o s t e n í a n un c r i -

t e r i o que hoy n i s i q u i e r a e s p o s i b l e c o n s i d e r a r , r a z ó n p o r l a c u a l 

su a n á l i s i s c a r e c e de t o d o i n t e r é s como c o n t r i b u c i ó n a l a s o l u c i ó n 

de e s t e p r o b l e m a . Su p o s i c i ó n e r a c o n t r a r i a a l a i n s t i t u c i ó n de 

c u a l q u i e r m o d a l i d a d de p r o t e c c i ó n de l o s programas de c o m p u t a c i ó n . 

O t r a p r o p u e s t a c u y o a n á l i s i s no haremos en l a p r e s e n t e 

fundaiTientación de n u e s t r a p o n e n c i a e s l a que p r e c o n i z a l a p a t e n t a 

b i l i d a d de l o s programas de c o m p u t a c i ó n . La misma no e n t r a en con 

f l i c t o con l a p o s i c i ó n que s u s t e n t a m o s , y a que l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

de l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s en que se s o s t i e n e no son c o i n c i d e n t e s 

con l a s c i r c u n s t a n c i a s de hecho que temamos en c o n s i d e r a c i ó n en e s 

t a p o n e n c i a . 

S i n menoscabo de l o s a n t e c e d e n t e s e x t r a n j e r o s que c i t a 

remos a l o l a r g o de e s t e t r a b a j o c o r r e s p o n d e d e s t a c a r q u e , en / / 

n u e s t r o p a í s , n u e s t r a p o s i c i ó n c o i n c i d e con l a e l a b o r a d a p o r una 

Comis ión ad hoc de j u r i s t a s s o b r e p r o t e c c i ó n j u r í d i c a d e l s o f t w a r e 

c o n v o c a d a en e l ámbi to de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o de C i e n c i a y Téc 

n i c a , con l o s a n u n c i o s f o r m u l a d o s p o r e l t i t u l a r de l a S u b s e c r e t a 

r í a de I n f o r m á t i c a y D e s a r r o l l o de l a N a c i ó n , Dr . C a r l o s M. Correa , 

en e l p a n e l que compart imos s o b r e p r o t e c c i ó n l e g a l d e l s o f t w a r e / / 

(S imposio de I n f o r m á t i c a y T e l e i n f o r m á t i c a , IV C o n g r e s o N a c i o n a l 

de I n f o r m á t i c a y T e l e i n f o r m á t i c a , 19 a l 23 de mayo de 1986) y con 

l a d o c t r i n a j u r i s p r u d e n c i a l s o b r e p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . 

Las r a z o n e s p o r l a s c u a l e s c a b e s o s t e n e r que l a l e y / / 

1 1 . 7 2 3 no p r o t e g e l o s programas de com.putación n i c o n s t i t u y e un 

régim.en j u r í d i c o a c e r t a d o p a r a su e n c u a d r a m i e n t o son v a r i a s . No 

o b s t a n t e , e x i s t e n t e d o s , que son l a s que t r a t a r e m o s en e s t e t r a b a 

j o , que r e v i s t e n una mayor i m p o r t a n c i a c u a l i t a t i v a . 

La p r i m e r a de e l l a s es l a r e l a t i v a a l r e q u i s i t o de o r ^ 

ginalidad que la ley vigente erige como c o n d i c i ó n i n e l u d i b l e p a r a 



que una o b r a i n t e l e c t u a l pueda a c o g e r s e a s u p r o t e c c i ó n ( C N C i v . , s a 

l a D, j u n i o 2 3 - 1 9 7 6 , ED 7 1 - 2 5 5 ; C N C i v - , s a l a A , d i c i e m b r e 2 6 - 1 9 7 5 , 

ED 6 7 - 4 5 5 ; C N C i v . , s a l a A , a g o s t o 2 2 - 1 9 8 0 , ED 9 1 - 3 8 6 ) . 

No o b s t a n t e c o n c o r d a r s o b r e e l c a r á c t e r n e c e s a r i o de e s e 

r e q u i s i t o , n i l a d o c t r i n a a u t o r a l n i l a j u r i s p r u d e n c i a l , en n u e s t r o 

p a í s , han l o g r a d o e l a b o r a r una d e f i n i c i ó n ú n i c a d e l c o n c e p t o de o r ^ 

g i n a l i d a d . E s t o no s e d e b e a una f a l t a de c a p a c i d a d de a n á l i s i s o 

a una mera c u e s t i ó n s e m á n t i c a s i n o a que l a o r i g i n a l i d a d no e s un 

c o n c e p t o a b s o l u t o como a s í tampoco u n í v o c o ( C N C i v . , s a l a F , a g o s t o 

22 - 1 9 7 7 ; ED 7 7 - 5 1 9 ; C N C i v . , s a l a C , s e p t i e m b r e 1 9 - 1 9 7 8 , ED 81 - / 

1 7 1 ) . 

P o r e s t a r a z ó n e s que entendemos c o n v e n i e n t e s e n t a r un 

l í m i t e de mínima en c u a n t o a l a a c e p c i ó n de l a o r i g i n a l i d a d en ma-

t e r i a de d e r e c h o de a u t o r . P a r a e l l o n o s remit im.os a l a j u r i s p r u -

d e n c i a n o r t e a m e r i c a n a p o r e l i n t e r é s que en e s t a m a t e r i a c o n c i t a 

en a t e n c i ó n a su r e l a t i v o a v a n z a d o g r a d o de d e s a r r o l l o c o m p a r a t i v a 

mente con l a n a c i o n a l en c u a n t o a l a p r o t e c c i ó n de l o s p r o g r a m a s 

de c o m p u t a c i ó n . Encontramos a s í que e l mero h e c h o de o r i g i n a r , de 

d a r o r i g e n a a l g o , i m p l i c a que e s e a l g o o r i g i n a d o t i e n e un g r a d o 

de o r i g i n a l i d a d . En c o n s e c u e n c i a , c o n f o r m e l a d o c t r i n a s e n t a d a en 

e l f a l l o d i c t a d o en l a c a u s a Burrow - G i l e s L i t h o g r a p h i c C o . v S a -

r o n y , e s e l a u t o r a q u e l a q u i e n a l g o d e b e s u o r i g e n . E s t a a f i r m a -

c i ó n s e a c o t a c o n l a p r o h i b i c i ó n de l a c o p i a d i r e c t a , e s d e c i r con 

l a e x i g e n c i a de que e l a u t o r de l a n u e v a o b r a h a y a c o n t r i b u i d o a 

su c r e a c i ó n con una v a r i a c i ó n , r e s p e c t o de o t r a , que no s e a merar.en 

t e t r i v i a l , com.o s e e s t a b l e c i ó en l a s e n t e n c i a r e c a í d a en a u t o s A l -

f r e d B e l l & C o . v C a t a l d a F i n e A r t s , I n c . . 

A l a n a l i z a r l o s f u n d a m e n t o s f á c t i c o s de l o s p r o g r a m a s de 

c o m p u t a c i ó n d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e su p r o t e c c i ó n j u r í d i c a e s ne 

c e s a r i o d e s t a c a r que l o s mismos s i e m p r e c o n t i e n e n un a l g o r i t m o . 

E l a l g o r i t m o e s una i d e a y no l a e x p r e s i ó n de una i d e a . 

El a l g o r i t m o como t a l e s a l g o que p e r t e n e c e a l campo de l a l ó g i c a 

n e c e s a r i a , que n a d i e puede a p r e h e n d e r y p r e t e n d e r como p r o p i o . En 

c o n s e c u e n c i a , e l a l g o r i t m o no puede s e r p r o t e g i d o p o r l a l e y de de 

r e c h o de a u t o r . 



P o r c u a n t o t o d o programa de c o m p u t a c i ó n s e f u n d a en un 

a l g o r i t m o e x i s t e n q u i e n e s no han e s c a p a d o a l a t e n t a c i ó n de c o n c l u 

i r que l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n s i g u e n l a s u e r t e d e l a l g o r i t m o 

y no son p r o t e g i d o s p o r e l d e r e c h o de a u t o r . P e r o , e s t o no e s a s í . 

E l p r o g r a m a de c o m p u t a c i ó n e s l a e x p r e s i ó n de una i d e a y como t a l 

e s o b r a a l o s f i n e s de su p r o t e c c i ó n . 

Son numerosos l o s f a l l o s de j u r i s p r u d e n c i a e x t r a n j e r a 

que s e han d i f u n d i d o en n u e s t r o p a í s que han e x p l i c a d o l a r a z ó n por 

l a c u a l c o n s i d e r a n que e l programa de c o m p u t a c i ó n e x p r e s a una i d e a 

con un g r a d o de o r i g i n a l i d a d que a u t o r i z a su p r o t e c c i ó n p o r l a v í a 

de l a a p l i c a c i ó n de l a i n s t i t u c i ó n d e l d e r e c h o de a u t o r . Es p o r 

e l l o que p r e f e r i m o s r e s c a t a r un f a l l o c i t a d o p o r André B e r t r a n d en 

su o b r a P r o t e c t i o n s J u r i d i q u e s du L o g i c i e l , de l a Cámara de A p e l a -

c i o n e s de P a r í s ( B a b o l a t c P . , n o v i e m b r e 2 - 1 9 8 2 ) , que a b o r d a l a / / 

c u e s t i ó n d e s d e o t r o p u n t o de v i s t a . En e s a c a u s a s e s e n t ó e l l í m i 

t e de mínima que p r e t e n d e m o s d e f i n i r como f u n d a m e n t a c i ó n d e n u e s t r a 

p o n e n c i a , e s t a b l e c i e n d o que l a c o m p o s i c i ó n y e x p r e s i ó n d e l programa 

d e b e n e x c e d e r l a s i m p l e l ó g i c a a u t o m á t i c a y o b l i g a d a p a r a c o n s t i t u i r 

una o b r a p r o t e g i b l e , y a que e l d e r e c h o de a u t o r no ampara e l m e c a n i s 

mo i n t e l e c t u a l n e c e s a r i o , s i e n d o e l a l g o r i t m o un mecanismo de e s a 

í n d o l e . 

Desde e l p u n t o de v i s t a de l a l e g i s l a c i ó n p o s i t i v a r e s a l 

tamos l a e x p e r i e n c i a e x t r a n j e r a en l a m a t e r i a . P a í s e s a n g l o s a j o n e s , 

l a t i n o s y d e o t r a s c u l t u r a s , que c o n t a b a n con una l e y de d e r e c h o de 

a u t o r han d i c t a d o , no o b s t a n t e , normas e s p e c í f i c a s p a r a l a p r o t e c -

c i ó n de l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n . E s t e e s o t r o d a t o a t e n e r en 

c u e n t a a l a d o p t a r una p o s i c i ó n s o b r e l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a . 

Nuevamente queremos r e f e r i r n o s a l t r a t a m i e n t o que e s t e 

tema m e r e c i ó en l o s E s t a d o s U n i d o s de N o r t e a m é r i c a en r a z ó n de su 

l a r g a e x p e r i e n c i a en m a t e r i a de c o m p u t e r law y p o r e n t e n d e r que a l 

e s t a b l e c e r un g r a d o de p r e l a c i ó n s o b r e norm.as a p l i c a b l e s a c u e s t i o 

n e s de D e r e c h o I n f o r m á t i c o a p a r e c e n en p r i m e r t é r m i n o l o s u s o s y eos 

t u m b r e s y l o s a n t e c e d e n t e s , i n c l u s i v e e x t r a n j e r o s ; e s e n c i a l m e n t e en 

r a z ó n de l a f a l t a de a n t e c e d e n t e s p r o p i o s . 

En e l año 1 9 7 6 , cuando e n e s e p a í s l a i n f o r m á t i c a t e n í a 

un muy i m p o r t a n t e g r a d o de d e s a r r o l l o , se d i c t ó l a C o p y r i g h t A c t . 



La G u í a G e n e r a l de e s a l e y , c o n f e c c i o n a d a p o r M a r y b e t h 

p e t e r s y S é n i o r A t t o r n é y - A d v i s o r de l a C o p y r i g h t O f f i c e , e x p r e s a 

q u e , s i b i e n l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n no son m e n c i o n a d o s e x p r e -

samente e n l a d e f i n i c i ó n de " o b r a s l i t e r a r i a s " que c o n t i e n e l a n o r -

ma, una c u i d a d o s a ' l e c t u r a d e s p e j a t o d a duda y p e r m i t e a f i r m a r que 

sé e n c u e n t r a n i n c l u i d o s en l a misma y son o b j e t o de su p r o t e c c i ó n . 

P e s e a t a n v a l i o s a y a u t o r i z a d a o p i n i ó n l a C o p y r i g h t A c t 

de 1976 e s m o d i f i c a d a e n D i c i e m b r e de 1980 c o n e l o b j e t o de i n c l u i r 

e x p r e s a m e n t e una d e f i n i c i ó n de p r o g r a m a de c o m p u t a c i ó n como o b r a 

que s e p r o t e g e y una n u e v a s e c c i ó n 1 1 7 e s p e c i a l m e n t e r e f e r i d a a l a 

l i m i t a c i ó n de l o s d e r e c h o s e x c l u s i v o s con r e l a c i ó n a l o s p r o g r a m a s 

que d e c l a r a p r o t e g e r . La l i m i t a c i ó n de l o s d e r e c h o s e x c l u s i v o s d e l 

i n s t i t u t o d e l d e r e c h o de a u t o r e s a n a l i z a d a , p a r c i a l m e n t e , más ade 

l a n t e en e s t e t r a b a j o . 

O t r o e j e m p l o de l e g i s l a c i ó n e x t r a n j e r a r e f r e n d a n u e s t r a 

p o n e n c i a . A u s t r a l i a c u e n t a con l o que podemos d e s i g n a r como una 

l e y b á s i c a de D e r e c h o de A u t o r d e s d e e l año 1 9 6 8 . S i c o n s i d e r a m o s 

que a e s a f e c h a e l fenómeno i n f o r m á t i c o y a e x i s t í a y que e s a l e y 

b á s i c a f u e m o d i f i c a d a en l o s años 1 9 7 3 , 1 9 7 6 , 1 9 7 7 , 1 9 7 9 , 1 9 8 0 , / / 

1 9 8 1 y 1 9 8 3 , c a b e p r e g u n t a r s e s i e l d e r e c h o de a u t o r e s c l a r o p o r 

s i mismo, en su c o n c e p c i ó n t r a d i c i o n a l , en c u a n t o a l a p r o t e c c i ó n 

de l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n , tomando en c u e n t a l a l e y 43/84 

( C o p y r i g h t Amendment A c t ) . La l e y b á s i c a , t a n t a s v e c e s m o d i f i c a d a , 

no b r i n d a b a s e g u r i d a d j u r í d i c a s u f i c i e n t e , y p o r e l l o e s que en 

1 9 8 4 , con l a l e y c i t a d a , s e m o d i f i c a e l a r t . 10 de l a l e y b á s i c a a 

f i n de i n c l u i r como o b r a l i t e r a r i a una d e f i n i c i ó n de p r o g r a m a de / / 

computador y de c o m p i l a c i ó n de programa de c o m p u t a d o r . C o n t i e n e a 

demás l a d e f i n i c i ó n dé l o s c o n c e p t o s de " f o r m a m a t e r i a l " y de " a -

d a p t a c i ó n . " 

Un ú l t i m o e j e m p l o de l e g i s l a c i ó n e x t r a n j e r a , c a r o a / / 

n u e s t r o d e r e c h o p o r t r a t a r s e de un p a í s l a t i n o d e s d e e l p u n t o de 

v i s t a j u r í d i c o , e s e l de F r a n c i a y su l e y d e l 3 de j u l i o de 1 9 8 5 . 

F r a n c i a c o n t a b a con una l e y de 1957 s o b r e p r o p i e d a d l i 

t e r a r i a y a r t í s t i c a . Sus t r i b u n a l e s h a b í a n e n f r e n t a d o r e i t e r a d a s 

v e c e s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l a p r o t e c c i ó n de l o s p r o g r a m a s de com 



p u t a c i ó n y e l a b o r a d o r e s p u e s t a s con un m e d u l o s o a n á l i s i s de cada u 

na de l a s f a c e t a s que i n t e g r a n e s t a p r o b l e m á t i c a . 

E s t a e x p e r i e n c i a no i m p i d i ó que s e e n t e n d i e r a n e c e s a r i o 

n e c e s a r i o d i c t a r l a l e y 85-6 60 que m o d i f i c ó s u s t a n c i a l m e n t e l a an-

t e r i o r de- 1 9 5 7 . Es a s í que en su r e d a c c i ó n r e f o r m a d a l a l e y de / / 

p r o p i e d a d l i t e r a r i a y a r t í s t i c a d e f i n e , en su T í t u l o V , m o d a l i d a -

d e s e s p e c í f i c a s c o n c e r n i e n t e s a l a c r e a c i ó n de p r o g r a m a s de compu-

t a c i ó n p o r l o s d e p e n d i e n t e s de un e m p l e a d o r , a g e n t e s d e l E s t a d o , 

c o r p o r a c i o n e s y o r g a n i s m o s p ú b l i c o s . Se e x p i d e a c e r c a d e l d e r e c h o 

d e o p o s i c i ó n d e l a u t o r a l a a d a p t a c i ó n de s u o b r a , r e g u l a l a s c o -

p i a s de r e s g u a r d o y l a s c o n s e c u e n c i a s d e r i v a d a s de l a o b t e n c i ó n de 

c o p i a s no a u t o r i z a d a s , e s t a b l e c e p l a z o s de p r o t e c c i ó n , e s t a b l e c e 

l a s c o n s e c u e n c i a s que a c a r r e a l a v e n t a d e l p r o g r a m a e i n s t i t u y e / / 

normas p e n a l e s y de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . O b v i a m e n t e , i n c l u y e en 

e l a r t í c u l o 3 r o . de l a l e y 5 7 - 2 98 a l o s l o g i c i e l s , e s d e c i r a l o s 

p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n . 

Abordaremos a h o r a l a s e g u n d a de l a s c u e s t i o n e s s u s t a n -

c i a l e s en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n fundamentamos l a p o n e n c i a . 

D i c h a c u e s t i ó n e s l a de l a i n a l i e n a b i l i d a d d e l d e r e c h o 

m o r a l d e l a u t o r en e l r é g i m e n de l a l e y 1 1 . 7 2 3 . 

S o s t e n e m o s que s e t r a t a de una v a l l a i n s a l v a b l e d e n t r o 

de n u e s t r o r é g i m e n j u r í d i c o a l a n e c e s a r i a a r m o n i z a c i ó n d e l d e r e -

c h o m o r a l d e l a u t o r y l a , en t é r m i n o s l a x o s , g a r a n t í a , que é s t e / 

d e b e o t o r g a r a l u s u a r i o . 

P a r t i m o s de l a b a s e de que en v i r t u d de l a i n a l i e n a b i l i 

dad d e l d e r e c h o m o r a l d e l a u t o r su o b r a no puede s e r m o d i f i c a d a / / 

s i n su c o n s e n t i m i e n t o . A v a n z a n d o un p a s o m á s , una v e z c o n c e d i d a 

l a a u t o r i z a c i ó n l a m o d i f i c a c i ó n e s p o s i b l e s ó l o d e n t r o de l o s l í -

m i t e s de l a misma. 

La d o c t r i n a e x t r a n j e r a e s t a b l e c e , e n g e n e r a l , como o b l i 

g a c i ó n a c a r g o d e l a u t o r , l a de g a r a n t i z a r e l c o r r e c t o f u n c i o n a - / 

m i e n t o d e l p r o g r a m a , a c o r d e c o n l a s e s p e c i f i c a c i o n e s d e f i n i d a s en 

forma c o n j u n t a con e l u s u a r i o , o l a s e s t a b l e c i d a s en e l c a h i e r d e s 

c h a r g e s t a n d i f u n d i d o en l a d o c t r i n a y j u r s i p r u d e n c i a f r a n c e s a s , o 

en l a d o c u m e n t a c i ó n que acompaña a l o s p r o g r a m a s e n l a t a d o s , e l a b o -

r a d a p o r e l mismo a u t o r . 



E s t a g a r a n t í a r e c o n o c e como c o n t e n i d o l a o b l i g a c i ó n d e l 

a u t o r d e l p r o g r a m a de c o m p u t a c i ó n de m o d i f i c a r l o c u a n d o f u e r a n e c e 

s a r i o . 

Su n e g a t i v a a m o d i f i c a r s u o b r a s e r e s u e l v e , en e l d e r e 

cho t r a d i c i o n a l , p o r v í a de una a c c i ó n p o r d a ñ o s y p e r j u i c i o s . E£ 

t a no e s una s o l u c i ó n a d e c u a d a n i a p t a p a r a e l t r á f i c o c o m e r c i a l 

p o r r a z o n e s de e c o n o m í a y de p r á c t i c a . 

También debemos c o n s i d e r a r e l c a s o en q u e e l a u t o r , p o r 

c a u s a a j e n a a su v o l u n t a d , s e e n c u e n t r a i m p o s i b i l i t a d o de m o d i f i c a r 

e l p r o g r a m a p a r a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 

En c u a l q u i e r a de l a s c i r c u n s t a n c i a s a n t e r i o r m e n t e d e s - / 

c r i p t a s e l c r i t e r i o c l á s i c o de i n a l i e n a b i l i d a d d e l d e r e c h o m o r a l 

d e l a u t o r c o n f i g u r a un o b s t á c u l o p a r a una a d e c u a d a p r o t e c c i ó n de 

l o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n a t e n d i e n d o l o s i n t e r e s e s de t o d a s l a s 

p a r t e s i n v o l u c r a d a s . En e f e c t o , l a i n a l i e n a b i l i d a d s e c o n s t i t u y e 

d e s d e n u e s t r o p u n t o de v i s t a e n l a c a u s a e f i c i e n t e de una c o n t r a d i c 

c i ó n e n t r e e l d e r e c h o y l a o b l i g a c i ó n e n t e n d i d o s , c o n f o r m e l a c o n -

c e p c i ó n k e l s e n i a n a , r e c í p r o c a m e n t e como c o n t e n i d o - c o n t i n e n t e . 

E x p r e s a m o s a l c o m i e n z o de e s t e t r a b a j o que no i n c u r s i o 

n a r í a m o s en e l a n á l i s i s de l a s r e s t a n t e s d u d a s que l a l e y 1 1 . 7 2 3 

e v o c a e n c u a n t o a su a p l i c a b i l i d a d p a r a l a adecufáda p r o t e c c i ó n de 

l o s programas- de c o m p u t a c i ó n . Es p o r e l l o que n o s l i m i t a r e m o s a 

e n u n c i a r a l g u n a s c u e s t i o n e s q u e d i c h a l e y d e n i n g ú n modo c o n t e m -

p l a y que e s n e c e s a r i o tomar en c u e n t a a l c o n s i d e r a r e l r é g i m e n 

j u r í d i c o que l e s e s a p l i c a b l e . 

L o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n p u e d e n m a t e r i a l i z a r s e en 

una o b r a que podemos c o n s i d e r a r como una e s c u l t u r a , un c o n j u n t o 

de f o t o g r a f í a s , una c o m p i l a c i ó n de d a t o s y c o n s i d e r a r s e , a d e m á s , 

d e s d e o t r o s p u n t o s de v i s t a p a r t i e n d o de su f o r m a de e l a b o r a c i ó n . 

Nos r e f e r i m o s e s p e c í f i c a m e n t e a l f i r m w a r e , e s d e c i r a l 

p r o g r a m a de c o m p u t a c i ó n ( s o f t w a r e ) i n c o r p o r a d o en un c h i p . 

La l e y 1 1 . 7 2 3 no o f r e c e una s o l u c i ó n c i e r t a o c o n r e í a 

t i v o g r a d o de p r e v i s i b i l i d a d p a r a e s t o s p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n 

a n t e c u y o a n á l i s i s t a m b a l e a t o d a l a d o c t r i n a r e f e r i d a a l o s a s p e e 

t o s u t i l i t a r i o s y e s t é t i c o s de una o b r a . 



Según como se e n c u a d r e e l s u s t r a t o f á c t i c o a s í la . s o l u -

c i ó n h a b r á de s e r d i f e r e n t e . E l d a r a cada uno l o suyo s e h a c e muy 

d i f í c i l en e l c a s o d e l f i r m w a r e , e s d e c i r que s e h a c e d i f í c i l d i s c e r 

n i r e l d e r e c h o . E s t o e s a s í porque no hay un d e r e c h o d i r e c t a m e n t e a 

p l i c a b l e . L l a m a t i v a m e n t e , cuando e l fenómeno de l a i n f o r m á t i c a en e l 

campo d e l d e r e c h o r e q u i e r e l a d e s m a t e r i a l i z a c i ó n de l o s c o n c e p t o s , 

l a m a t e r i a l i z a c i ó n d e l programa de c o m p u t a c i ó n en un c h i p impone un 

mayor e s f u e r z o de a b s t r a c c i ó n , de d e s m a t e r i a l i z a c i ó n d e l p r e - j u i 

C Í O . 

Hemos e f e c t u a d o una p r o p u e s t a c o n t e n i d a en l a p o n e n c i a . 

Hemos d e s a r r o l l a d o s u s c i n t a m e n t e t r e s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l i n s t i 

t u t o d e l D e r e c h o A u t o r a l en su r e l a c i ó n con l o s programas de compu-

t a c i ó n : e l r e q u i s i t o de o r i g i n a l i d a d , l a i n a l i e n a b i l i d a d d e l d e r e -

cho m o r a l d e l a u t o r y e l de l a a p r e c i a c i ó n de l o s a s p e c t o s u t i l i t a -

r i o - e s t é t i c o s d e l f i m w a r e . De e s t e d e s a r r o l l o podemos c o n c l u i r que 

l a l e y 1 1 . 7 2 3 no b r i n d a r e s p u e s t a c i e r t a , p r e v i s i b l e , s e g u r a , a l o s 

p r o b l e m a s que p a r a e l e j e r c i c i o de s u s d e r e c h o s e n c u e n t r a n a d i a r i o 

l a s p a r t e s i n v o l u c r a d a s en l a c o m e r c i a l i z a c i ó n y u t i l i z a c i ó n de l o s 

programas de c o m p u t a c i ó n . 

M a l a g a r r i g a e n s e ñ a b a que c o m e r c i o e s c o n f i a n z a . S i n con 

f i a n z a no hay c o m e r c i o . La f u n c i ó n de l a s l e y e s e s b r i n d a r s e g u r i -

dad j u r í d i c a a q u i e n e s s e l e s s o m e t e n . C o n f i a n z a , que e s c o m e r c i o , 

e s s e g u r i d a d j u r í d i c a . 

Como d i j i m o s a l p r i n c i p i o de e s t a f u n d a m e n t a c i ó n l a i n -

d u s t r i a de l o s programas de computac ión e s una b r e c h a r e a l , c o n c r e 

t a , p a r a a v a n z a r en pos d e l c i e r r e de l a o t r a b r e c h a , l a t e c n o l ó g i 

c a , p e r m i t i e n d o e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . 

Hemos demostrado que l a l e y 1 1 . 7 2 3 no e s , en c u a n t o a l o s 

p r o g r a m a s de c o m p u t a c i ó n , una l e y que b r i n d e l a s e g u r i d a d j u r í d i c a 

que e s su f u n c i ó n . Por e s o , s iempre d e n t r o d e l marco d e l Derecho 

de A u t o r , e s n e c e s a r i o d i c t a r una nueva n o : ^ a p a r a l a p r o t e c c i ó n 

de e s o s p r o g r a m a s . 

X ^ 

Dr. J o r g e M. Bekerman 
L a v a l l e 1 5 2 3 , P i s o 1 ° , O f . 15 y 1 6 , 1048, C, Federal 
T . E . 4 9 - 6 0 5 1 , 4 0 - 1 3 1 1 
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c i a c i ó n de A b o g a d o s de Buenos A i r e s . 

Miembro d e l Comité E j e c u t i v o de l a s P r i m e r a s J o r n a d a s 

N a c i o n a l e s de D e r e c h o I n f o r m á t i c o . 

PONENCIA; E l i n c u m p l i m i e n t o o i n a d e c u a d o c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r / 

de c o n s e j o no c o n s t i t u y e d e f r a u d a c i ó n s i no s e e n c u e n t r a i n t e g r a d o 

con una f a l s a r e p r e s e n t a c i ó n m a t e r i a l i z a d a en un h e c h o e x t e r i o r / / 

que e x c e d a l a m e n t i r a u o m i s i ó n de i n f o r m a c i ó n e n g a ñ o s a . 

En l a r e s o l u c i ó n de un c o n f l i c t o j u d i c i a l s u s c i t a d o c o n 

r e f e r e n c i a a un c o n t r a t o i n f o r m á t i c o d e b a i a p l i c a r s e e l a r t . 931 y 

s s . d e l C ó d i g o C i v i l en l u g a r d e l a r t . 506. y c o n c o r d a n t e s d e l m i £ 

mo c u e r p o l e g a l . 

FUNDAMENTACION Y DESARROLLO. 

La c u e s t i ó n de l a s normas a p l i c a b l e s a l o s c o n t r a t o s i n 

f o m á t i c o s nos p r e o c u p a d e s d e que p o r p r i m e r a v e z n o s aproximamos 

a e s t e t e m a . 

En e l P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l de I n f o r m á t i c a p a r a Abo 

g a d o s c e l e b r a d o en R o s a r i o l o s d í a s 5 , 6 y 7 de j u n i o de 1986 p r e 

s e n t a m o s un t r a b a j o en e l que b o s q u e j a m o s a l g u n a s de l a s c u e s t i o -

n e s que a q u í p l a n t e a m o s . 

En e l c u r s o de l a s P r i m e r a s J o r n a d a s N a c i o n a l e s de Dere 

cho I n f o r m á t i c o c e l e b r a d a s en Buenos A i r e s , l o s d í a s 2 4 , 25 y 26 

de s e p t i e m b r e de 1986 f u e r o n p r e s e n t a d o s a l g u n o s t r a b a j o s que e v i -

d e n c i a n l a p r e o c u p a c i ó n que s u s c i t a l a c u e s t i ó n d e l derecho a p l i -

c a b l e a l o s c o n t r a t o s i n f o r m á t i c o s . En el debate que siguió a su. 
p r e s e n t a c i ó n v i m o s e n r i q u e c i d a nuestra posición con las opiXilon^Q 
escuchadas y refrendada la necesidad de aplicarnos metódicamente 
a l a f o r m u l a c i ó n de c i e r t a s p r e m i s a s que coadyuve3i a i a. i: ccnu lec-
ción d e l Derecho Informático entendido coniG el '• - L // 
Computer Law norteamericano y d e l Droit de IM:;:.. anees, 
a c l a r a c i ó n n e c e s a r i a p a r a q u i e n e s entiendan qae trata de un 



d e r e c h o autónomo. 

En l o s E . E . Ü . Ü , de N o r t e a m é r i c a y más e n f á t i c a m e n t e en 

F r a n c i a , l a d o c t r i n a a u t o r a l y j u r i s p r u d e n c i a l a d j u d i c a n fundamen-

t a l i m p o r t a n c i a a l a e t a p a p r e c o n t r a c t u a l en m a t e r i a de c o n t r a t o s 

i n f o r m á t i c o s , e s d e c i r de a q u e l l o s q u e , s e g ú n l a d e f i n i c i ó n d a d a 

p o r e l I B I , c r e a n , c o n s e r v a n , m o d i f i c a n o e x t i n g u e n o b l i g a c i o n e s 

r e l a t i v a s a l t r a t a m i e n t o a u t o m a t i z a d o de l a i n f o r m a c i ó n . 

En e s a e t a p a p r e c o n t r a c t u a l e l d e b e r de i n f o r m a c i ó n , de 

c o n s e j o , r i g e con f u e r z a d e t e r m i n a n t e de c o n s e c u e n c i a s que pueden 

l l e g a r a s i g n i f i c a r l a e x t i n c i ó n d e l c o n t r a t o . 

D i c h o d e b e r s e e n c u e n t r a , p o r o t r a p a r t e , t a n t o a c a r g o 

d e l p r o v e e d o r como d e l u s u a r i o . Es a s í que e l p r i m e r o d e b e b r i n -

d a r a l s e g u n d o una i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a , a d e c u a d a , í n t e g r a y v e r a z 

s o b r e l o s b i e n e s que l e t r a n s f e r i r á , de t a l modo de p e r m i t i r l e a -

d o p t a r una d e c i s i ó n s e g u r a en l o s temas en l o s que e l p r o v e e d o r e s 

e l e x p e r t o . P o r o t r a p a r t e , e l u s u a r i o t i e n e e l d e b e r c o r r e l a t i v o 

de i n f o r m a r a l p r o v e e d o r e l c o n t e n i d o s u s t a n t i v o d e l i n t e r é s e n / / 

c o n t r a t a r y , c o n s e c u e n t e m e n t e , s u s n e c e s i d a d e s . 

La f u e r z a d e e s t e d e b e r e n s u a p r e c i a c i ó n p o r l o s j u e -

c e s ha d e t e r m i n a d o l a f o r m u l a c i ó n p o r l o s p r o v e e d o r e s de c l á u s u l a s 

c o n t r a c t u a l e s d e e s c a p e e n r e l a c i ó n a l a g a r a n t í a que o f r e c e y l a 

r e s p o n s a b i l i d a d que asume. Son u s u a l e s l a s c l á u s u l a s l i m i t a t i v a s 

de l a g a r a n t í a y r e s p o n s a b i l i d a d que l o s p r o v e e d o r e s i n s e r t a n en 

l o s c o n t r a t o s con c l á u s u l a s p r e d i s p u e s t a s que c e l e b r a n . E l l í m i t e 

que e l p r o v e e d o r impone s e r e f i e r e t a n t o a l a c a u s a como a l monto 

de su r e s p o n s a b i l i d a d , t o r n a n d o muchas v e c e s l e o n i n o e l c o n t r a t o . 

C o n s e c u e n t e con n u e s t r a o p i n i ó n a c e r c a de que l o s u s o s 

y c o s t u m b r e s y l a e x p e r i e n c i a e x t r a n j e r a son a p l i c a b l e s en e l e s t u 

d i o de l o s temas de D e r e c h o I n f o r m á t i c o en n u e s t r o p a í s , tomamos 

e l a n á l i s i s que M i c h a e l C . Gemignani h a c e d e l f a l l o r e c a í d o en au 

t o s C l e m e n t s A u t o Co v S e r v i c e B u r e a u C o r p . , en c u a n t o a l o s e l e -

m e n t o s e s c e n c i a l e s de l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a . - D i c h o s e l e m e n t o s / / 

c o n s i s t e n en l o s c o n f i g u r a t i v o s d e una r e p r e s e n t a c i ó n f a l s a , r e f e -

r i d a a un h e c h o que puede s e r p a s a d o o p r e s e n t e , con s u s t a n c i a s u -

f i c i e n t e como p a r a que e l u s u a r i o a d o p t e s u d e c i s i ó n de c o n t r a t a r 

en b a s e a e l l a y s x B c e p t i b l e de s e r c o n o c i d a . -



Q u i e n h a c e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e b e s a b e r l a f a l s a o a f i r 

marla como s i t u v i e r a c o n o c i m i e n t o de l o que d i c e s i n s a b e r s i e s 

v e r d a d e r o o f a l s o a q u e l l o que d i c e . 

La r e p r e s e n t a c i ó n d e b e t e n e r l a v i r t u a l i d a d de i n d u c i r 

a l u s u a r i o a a c t u a r en b a s e a e l l a , o b i e n j u s t i f i c a r que e l u s u a -

r i o d e c i d a c o n t r a t a r . 

S o l e r d i s t i n g u i ó l a e s t a f a y e l a b i s o de c o n f i a n z a como 

e s p e c i e s d e l g é n e r o " d e f r a u d a c i ó n . " 

En e l c a s o de l a e s t a f a l a p r e s t a c i ó n o b t e n i d a p o r e l e ^ 

t a f a d o r e s c o n s e c u e n c i a d e l f r a u d e . E s t o l a d i f e r e n c i a d e l a b u s o / 

de c o n f i a n z a en e l que p r e e x i s t e una s i t u a c i ó n de c o n f i a n z a v e r d a d e 

ra que d e t e r m i n a l a p r e s t a c i ó n d e l s u j e t o p a s i v o en b a s e , en c o n s e -

c u e n c i a , a un a c t o no v i c i o s o . 

La e s t a f a r e q u i e r e de un a r d i d . E l a r d i d e s " e l a s t u t o 

d e s p l i e g u e de m e d i o s e n g a ñ o s o s " ; c o n s e c u e n t e m e n t e l a e s t a f a c o n s i s -

t e en " l a d i s p o s i c i ó n p a t r i m o n i a l p e r j u d i c i a l tomada p o r un e r r o r / 

l o g r a d o m e d i a n t e a r d i d t e n d i e n t e a o b t e n e r un b e n e f i c i o i n d e b i d o . " 

En d e f i n i t i v a , p a r a que e x i s t a e s t a f a , e s n e c e s a r i o que h a y a un / / 

" d e s p l i e g u e i n t e n c i o n a l de a l g u n a a c t i v i d a d " que h a c e a p a r e c e r a 

l o s o j o s d e l e s t a f a d o " una s i t u a c i ó n f a l s a como v e r d a d e r a y d e t e r 

m i n a n t e . " La s i m p l e m e n t i r a no acompañada de a l g ú n h e c h o e x t e r i o r 

no c o n s t i t u y e e s t a f a . 

Cuando e l p r o v e e d o r , en e l n o r m a l d e s a r r o l l o de l a a c t i -

v i d a d t e n d i e n t e a o b t e n e r l a c e l e b r a c i ó n de un c o n t r a t o con un t e r -

c e r o , a l e g a e n s u r e p r e s e n t a c i ó n h e c h o s f a l s o s , s i no l o s acompaña 

con a l g ú n h e c h o e x t e r i o r e n l o s t é r m i n o s a r r i b a a n a l i z a d o s , no c o -

mete un d e l i t o p e n a l aún cuando e l t e r c e r o r e s u l t e p e r j u d i c a d o . 

La j u r i s p r u d e n c i a n o r t e a m e r i c a n a n o s da un e j e m p l o d e l / 

c a s o c o n t r a r i o a l que hemos c o n s i d e r a d o en l a h i p ó t e s i s p r e c e d e n t e . 

Se t r a t a de una d e c i s i ó n de l a C o r t e de A p e l a c i o n e s de C a l i f o r n i a 

en un c a s o e n que un p r o v e e d o r d i c e ñ ó un p r o g r a m a e s p e c i a l que p a -

sado p o r e l o r d e n a d o r con c a r á c t e r de d e m o s t r a c i ó n h a c í a a p a r e c e r 

que l a s t a r e a s que e l u s u a r i o p r e t e n d í a e j e c u t a r m e d i a n t e e l p r o g r a 

ma que s e l e s u m i n i s t r a r í a e r a n r e a l i z a d a s a una v e l o c i d a d muy s u p e 

r i o r a l a de l o s t i e m p o s r e a l e s de t r a b a j o . 



Este caso trae a colación la segunda parte de nuestra 
propuesta. 

S i l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n t i e n e l o s e l e m e n t o s d i s t i n g u i -

dos a l c o m i e n z o de n u e s t r o a n á l i s i s e s i m p o r t a n t e d e t e r m i n a r en / 

c a d a c a s o s i l a o b l i g a c i ó n asumida p o r e l p r o v e e d o r d e b e s e r con 
s i d e r a d a como de m e d i o s o de r e s u l t a d o . 

E s t a d e t e r m i n a c i ó n s e r á más o menos f á c i l de h a c e r , y 

con un mayor g r a d o de c e r t e z a j u r í d i c a , c u a n t o más c l a r a y p r e c i 

s a h a y a s i d o l a a c t i v i d a d de l a s p a r t e s en l a e t a p a p r e c o n t r a c t u a l , 

P o r n u e s t r a p a r t e , y con c a r á c t e r g e n é r i c o , c r e e m o s que 

c u a n d o e x i s t e n e s p e c i f i c a c i o n e s d e l r e s u l t a d o que p u e d e esperarf^ 

d e l e l e m e n t o i n f o i m á t i c o a d q u i r i d o o una d e s c r i p c i ó n de l a s f u n c i £ 

n e s o t a r e a s p a r a l a s que f u é d i s e ñ a d o y p r o d u c i d o , n o s e n c o n t r a -

mos a n t e una o b l i g a c i ó n de r e s u l t a d o s a c a r g o d e l p r o v e e d o r . Es-

t a a f i r m a c i ó n no s e r e f i e r e s ó l o a l c a s o de a l g ú n e l e m e n t o p r o d u c i 

do a p e d i d o d e l u s u a r i o s i no que t a m b i é n e n e l c a s o de un p r o g r a 

ma de c o m p u t a c i ó n de l o s denomirados e n l a t a d o s . 

E s t a b l e c i d a e s t a p r e m i s a n o s p r e g u n t a m o s a c e r c a de l a s 

c o n s e c u e n c i a s que en n u e s t r o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o a c a r r e a e l i n - / 

c u m p l i m i e n t o d o l o s o d e l c o n t r a t o p o r e l p r o v e e d o r . 

E l i n c u m p l i m i e n t o a que hacemos r e f e r e n c i a no s e r e f i e -

r e e x c l u s i v a m e n t e a l a a c c i ó n d o l o s a s i no que t a m b i é n a l a omi-

s i ó n d o l o s a . 

La o m i s i ó n d o l o s a , cuando s e m a n i f i e s t a como r e t i c e n c i a 

p o r p a r t e d e l p r o v e e d o r , n o s r e t r o t r a e a l a e t a p a p r e c o n t r a c t u a l , / 

s u b r - a y a n d o l a i m p o r t a n c i a de e s a e t a p a en l a c o n t r a t a c i ó n infoi:m$ 

t i c a . 

La v i e j a j u r i s p r u d e n c i a de l a C o r t e Suprema de l a Na-// 

c i ó n e n s e ñ a l a i m p o r t a n c i a de que l a a c t i v i d a d j u r i s d i c c i o n a l no / 

s e l i m i t e a l a s c u e s t i o n e s f o r m a l e s s i no que a t i e n d a y e n t i e n d a en 

l a s c u e s t i o n e s de f o n d o que l e s son s o m e t i d a s . 

Comprometido e l u s u a r i o con e l e q u i p a m i e n t o i n f o r m á t i c o 

r e c i b i d o d e l p r o v e e d o r , r a z o n e s de c o s t o medido en t i e m p o , que se / 

t r a d u c e e n d i n e r o , y en d i n e r o d i r e c t a m e n t e , i n f l u i r á n en su ánimo 

s e g ú n p u e d a a n u l a r e l c o n t r a t o i n c i m i p l i d o d o l o s a m e n t e p o r s u c o n t r a 

p a r t e . 



E l r e m e d i o de l a n u l i d a d , p a r a s e r e f e c t i v o , debe s e r r á p i d o , 

xa c c a n p l e j i d a d - t é c n i c a de l a m a t e r i a i n f o r m á t i c a p e r j u d i c a a l u s u a 

xio, en e s t e c a s o l a p a r t e que cumple con e l c o n t r a t o , a l d i l u i r 

l a p o s i b i l i d a d de d e t e r m i n a r l o que podemos c o n s i d e r a r c a u s a de nu 

l i d a d , e l i m i n a n d o p r á c t i c a m e n t e l a e x i s t e n c i a de c a u s a s i n m e d i a t a s 

ya que e s d i f í c i l d e t e r m i n a r a l g o más que l o m e d i a t o . 

E l a r t í c u l o 5 06 d e l C ó d i g o C i v i l r e s u e l v e e l c o n f l i c t o en / / 

forma a p a r a t e m e n t e e q u i t a t i v a p o r c u a n t o o t o r g a l a c o m p e n s a c i ó n de 

daños y p e r j a c i o s a l u s u a r i o a f e c t a d o p o r e l d o l o d e l p r o v e e d o r . 

No o b s t a n t e , r a z o n e s s u s t a n c i a l e s , de í n d o l e t é c n i c a y e c o n ó 

mica , que p o r l o s m o t i v o s a n t e s e s t a b l e c i d o s e l J u e z debe c o n s i d e -

r a r , m u e s t r a n que l a s o l u c i ó n d e l mocionado a r t í c u l o 506 b e n e f i c i a 

en d e f i n i t i v a a l p r o v e e d o r d o l o s o que en s u c o n t r a t o e s t a b l e c i ó / / 

c l á u s u l a s l i m i t a t i v a s de l a r e s p o n s a b i l i d a d . 

En c a m b i o , l a s o l u c i ó n d e l C a p í t u l o I I , d e l T í t u l o I de l a / 

S e c c i ó n I I d e l l i b r o I I d e l C ó d i g o C i v i l , a l a d m i t i r l a n u l i d a d / / 

d e l c o n t r a t o , p e r m i t e a l u s u a r i o s a l i r de l a s i t u a c i ó n d e s v e n t a j o -

sa en que l o ha c o l o c a d o e l p r o v e e d o r d o l o s o y , a d e m á s , a c c i o n a r 

por d a ñ o s y p e r j u i c i o s . 

E l d e s e q u i l i b r i o e n t r e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s e s a s í r e v e r -

t i d o p e r m i t i e n d o una s o l u c i ó n j u s t a que a t i e n d e adecuadamente e l / 

p r i n c i p i o r e c t o r de buena f e c o n t r a c t u a l . 

Dr. J o r g e M. Bekerman 

L a v a l l e 1 5 2 3 , p i s o 1 ° , O f . 15 y 1 6 , 1048 C . F e d e r a l . 

TE: 4 9 - 6 0 5 1 y 4 0 - 1 3 1 1 . 
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LA INFORMATICA Y EL HONORABLE CONGRESO DI LA NACION 

INTRODUCCIOK 

Hemos iniciado esta comunicación con tres cuadros que con 
tienen datos estadísticos sobre la labor del Honorable Congreso de 
la Nación. 

El análisis de los datos contenidos basta, por sí solo, 
para comprender el ritmo de labor del Parlamento. Sin embargo, ba-
sarse en tales cifras, llevaría a un grave error conceptual ya que 
en tales cuadros no se encuentran: 

a) las reuniones de comisión; 
b) las reuniones conjuntas; 
c) las asambleas; 
d) las interpelaciones, 

ni detallado el tiempo que insumieron las. rexiniones de los legisla-.. 
dores con sus representados y sus partidos. Tampoco se registran 
las recepciones a personalidades extranjeras que visitaron jel Con-
greso. 

Los diarios de sesiones de cada Cámara tienen, un importan, 
te valor dociimental. Pese a ello, una investigación sobre el Congre 
so enrostra graves dificultades. En los primeros años de su funcio-
namiento, las versiones no eran taquigráficas, sino una suerte de 
resumen donde el debate quedaba diluido y en los sucesivos años se 
encontraban disímiles clasificaciones de los temas tratados. 



La DIRECCION DE INFORMACION PARLAMENTARIA es un Organismr 
que depende reglamentariamente de la H. Cámara dt- Djputadi.?_. Siri er 
bargo^ cumple el rol de suministrar asistencia a ambas cámaras en 
la persona de los legisladores y sus asesores, así como a las comi-
siones y bloques que lo requieran. 

Hay pocas dependencias específicas mencionadas en el Re-
glamento de la Cámara, una de ellas es ésta, que funciona a partir 
de Diciembre de 1913. Sus empleados irigresan por riguroso concurso 
de selección y deben dominar dos idiomas -inglés o alemán uno de 
éllos-. Dependen de la Secretaría del cuerpo. 

Esta dependencia deberá tener debidamente clasificados 
por materias que competen a las comisiones, los debates, proyeclíos 
y antecedentes de legislación nacional, provincial, municipal y 
comparada atinente a las facultades del Congreso Nacional. 

Asimismo, deberá tener debidamente clasificados los actos 
administrativos emanados del Poder Ejecutivo, gobiernos de provin-
cia y municipalidades, sus ministerios o secretarías, inclusive la 
de reparticiones autárquicas. Todo ello por imperio del art. 193 
del Reglamento de la Cámara. 

El art. 194 establece la coordinación de estas labores en 
txe la Biblioteca del Congreso y la Dirección de Información Parla-
mentaria. 

Los que hemos concurrido a esta dependencia en busca de 
material para la investigación, nos encontramos, a poco de estar 
allí, con dos sentimientoss el de agradecimiento -por la deferencia 
de que éramos objeto-, y el asombro -ya que tan formidable Icibor 



se desarrollaba en forma artesaiial-. En fichas escritas en máquinas 
anticuadas volcaban los empleados las novedades. Realizaban traba-
jos de recopilación bibliográfica, o recortaban notas periodísticas 
encarpetándolas. Asimismo, mediante "guardias telefónicas" atendlcui 
requerimientos de información. En un estrecho espacio trabajaban 
callada y humildemente cuando de hecho constituyen con su labor la 
base de información técnica de los parlamentarios. 

LOS NUEVOS VIENTOS 

Con él advenimiento del Gobierno Constitucional y la pues 
ta en funcionamiento del Congreso, las fallas en los canales de in-
formación se hacen sentir. Técnicamente es posible montar sistemas 
de provisión automática de datos: sean documentales o de gestión. 

Así se constituyen por iniciativa de la Cámara de Diputa-
dos la Comisión Bicameral para el estudio de la implantación de sis 
temas de informática en el ámbito del Congreso de la Nación -Resolu 
ción del 25 de Julio de 1984-. 

La Cámara de Diputados designó a los sigui^n^s miembros, 
como integrantes: 

Raúl E. Baglini - ÜCR, Mendoza 
Mario A. Gurioli - PJ, Buenos Aires 
José L. Manzano - PJ, Mendoza y 
Leopoldo Moreau - UCR, Buenos Aires 

A pesar que el Honorable Senado aceptó la invitación que 
se le cursara, para integrar la Comisión, no había designado a los 
señores Senadores que la integrarían hasta el 30 de Setiembre de 



1984 -ver Reseña de la H.Cámara de Diputados,1984-. 

En el período de Sesiones Extraordinarias 1984-1985, se iî  
tegran a la Comisión Bicameral los señores Senadores: 

Edison Otero - UCR, Buenos Aires 
Femando H. Mauhum - UCR, Córdoba 
Liliana Gurdulich de Correa - PJ, Santa Fe y 
Carlos E. Gómez Centurión - PE, San Juan. 

Cuentan con el plazo de 180 días para expedirse -Ver Rese 
ña período extraordinario 1984-1985-. 

Abocada la Comisión a los estudios pertinentes se produce 
el informe y desde el actual año de 1986 comenzó ya en H, Congreso 
de la Nación la puesta en marcha del sistema de infobnación automa-
tizado. 

No realizaremos acá una análisis del programa' que se ins-
trumenta, no por carecer de interés, sino por ser otra nuestra in-
tención. 

Ponemos dé manifiesto la convicción de que la. moderniza-
ción del país llega por la vía de la tecnología aplicada en ámbitos 
específicos. 

La masa de datos que llega a través de sistemas ordenado-
res documentales o de gestión, se vuelven accesibles a los usuarios 
del sistema, redxindando en certeza, rapidez y, en definitiva, efi-
ciencia. 



Dentro del sistema informático legislativo, el subsistema 
de datos documentales redunda en directa y rápida respuesta consti-
tutiva de la base de decisión. La decisión se fundamenta así en an 
tecedentes. Pueden consistir tanto en legislación comparada, como 
en proyecto de leyes no concretados -la "maduración" de ciertos pro 
yectos legislativos se demora a veces décadas-. 

Asimismo tiende a solucionar dilemas acerca de "cual es 
la legislación vigente", frente a fórmulas ambiguas de derogación. 
Esta nómina, por supuesto, no es exhaustiva, pero conviene señalar 
la posibilidad de evitar inconsistencias, vacíos y redundancias le-
gislativas. Contribuye al uso -dentro de una ley- de términos pre-
viamente definidos que tienden así a ser unívocos. 

El valor del precedente en materia de interpretación del 
Reglamento de cada cámara, no ha sido aún analizado en todo su va-
lor. 

Trabajos reálizádos por los Dres. Carlos Bidegain y C. 
Schinelli no han trascendido fuera del ámbito parlamentario pese a 
constituir el Reglamento el instrumento funcional de la labor del 
Congreso. Una minoría que conozca y use oportunamente esa normati-
va, puede doblegar a la mayoría en temáticas concretas. 

El subsistema de gestión habilita el conocimiento instan-
táneo del estado parlamentario de un proyecto, una resolución, una 
declaración, un pedido de informe, o la marcha de proyectos dentro 
de las comisiones permanentes. Esta enumeración nos exime de otro 
comentario acerca de su valor de utilidad^ 



CONCLUSIONES 

Los modernos sistemas de información no encierran hoy pro 
blemas técnicos. 

Su implementación en el H. Congreso de la Nación enrique-
cerá su funcionamiento, redundando en eficiencia y seguridad. 

La implementación de un Sistema Nacional que posibilite 
recuperación de datos e información entre los órganos dQ gobierno, 
posibilitará un real control inter-órganos. 

La fibra óptica ha abierto la posibilidad de canales hace 
poco no soñaJos. 

Los científicos dicen hoy a los políticos: ^Aquí estái 
•Puede emplearse] 

HEBE MABEL LEONARDI de HERBON 
Coordinadora Tecnologías Legislativas 

C.I.C. 
Investigadora Permanente 
Instituto "Ambrosio Gioja'' 
Facultad de Derecho - UBA 



TITULO: SITUACION DE LA INFORMATICA, NECESIDAD Y CONVENIEN--
CIA DE UNA POLITICA Y METODOLOGIA PARA LA IMPLANTA--
CION DE SISTEMAS INFORMATICAS. 

AUTOR; 

El presente trabajo ha sido elaborado por los miem--
bros de la Comision creada por la Resolución Número/ 
2975/86 del Señor Presidente de la H, Cámara de Dipu 
tados de la Provincia de Buenos Aires, Dn. JOSE 0S--
CAR CHIQUETTO, Director General de Administración y/ 
Dr. EUCLIDES ADOLFO ZIBECCHI , Director de Informa 
cion Legislativa y el Ingeniero ARIEL PASCAR, Asesor 
de la Comision. 

OBJETO; 
Cumplimentando el objetivo fijado, esta Comision ela 
boro su primer documento en el cual se señalan la sL 
tuacion de la Informática en la República Argentina/ 
y la necesidad y conveniencia de fijar una política/ 
de Informática Electrónica dentro de la cual se fi--
jan bases para una Política de Informática para el / 
sector público, fijando como metas tecnológicas la / 
del procesamiento distribuido, la del teleprocesa 
miento, la Política de Software la previsión de equ^ 
pamiento, los recursos humanos, las acciones priori-
tarias, el planeamiento y el mantenimiento y cuales/ 
deberán ser las pautas elementales para la implemen-
tacion de un Sistema Informático conformes a reglas, 
qufihacen; a un desarrollo metodologico que abarque ob 
jetivos, ingeniería en computación y sistemas, las / 
etapas en la implementación y su conclusión.-



SITUACION DE LA INFORMATICA EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Podemos afirmar de una manera categórica el considerable a-
traso de la Argentina con relación a la Informática. 

Ello es así, no obstante que hace veinte años se iniciara -
en el país el proceso de desarrollo y capacitación en Informática, -
que colocó a nuestro país a la cabeza de América Latina» siendo este 
intento desbaratado a partir de 1966, en que se destruyeron los equi 
pos que ss habían construido para este fin; así como en otros campos 
en que también el país se sumergió en una larga noche. 

Es precisamente por el señalado atraso que el actual gobier 
no nacional considera a la Informática como un sector estratégico, -
al que hay que dotar de máxima prioridad. 

Es estratégico porque la Informática es una de las tecnolo-
gías más invasivas; se aplica prácticamente en todos los campos, 
transforma los productos y los procesos de producción. Las Plantas -
se automatizan de manera creciente mediante el uso de la robótica, -
de sistemas de control numérico, de control de procesos. 

La circunstancia de que esta rama de la actividad no exija 
grandes inversiones de capital, hace que la Argentina tenga grandes 
posibilidades de realizar, dado que cuenta con un perfil científico 
educacional apropiado y por cuanto la tecnología ha alcanzado en el 
rubro cierto grado de madurez, lo que permite que se ingrese en un -
punto próximo a la frontera tecnológica internacional. 

De más está señalar, que la Informática es un instrumento -
importantísimo para el desarrollo y para la paz, pero, lamentablemen 
te, también es un elemento esencial para la defensa. 

A título de ejemplo, y para dar una idea de magnitud señala 
mos,^que en el proyecto de la llamada "Guerra de las Galaxias", el -
DepartamenJ:o dé Defensa de los Estados Unidos de América, gastó en -
el año 1984 ^.erca de diez mil millones de dólares solamente en "Soft 
ware", de lo quQ se deduce que la Informática es una tecnología es-/ 



///tratégica para el desarrollo y para la afirmación de la Soberanía 
Nacional y que los países industrializados conciben el dominio de es 
ta tecnología como una de las más seguras fuentes del liderazgo mun-
dial en el siglo XXI. 

En la Argentina en los últimos años se confundió una moder-
nidad en apariencia, de escaparate, manifestada a través de las dis-
posiciones de equipo, con una modernidad de fondo, que solamente se 
logrará a través de la formación y capacitación de nuestra gente, ha 
ciendo el esfuerzo de aprender cómo se diseñan y se utilizan creati-
vamente ; porque lo importante no es saber apretar los botones, sirio 
utilizar la computación de manera plena e inteligente, lo que impli-
caría una verdadera transferencia de tecnología, generando una inte-
gración entre una actividad científica-tecnológica y la productiva -
con una política global que genere un crecimiento en la política in-
dustrial y el desarrollo de los recursos humanos como la creación en 
el país de "Software" de computación, proyectos de investigación y a 
plicaciones concretas como pueden ser la Informática aplicada a la e 
ducación y a la administración del sector público. 

Para una mejor comprensión es menester señalar la simetrí-a 
profunda que existe entre los países industrializados y los países -
en desarrollo. 

El noventa y seis por ciento (96%) aproximadamente de los -
recursos de computación, están instalados en países industrializa 
dos. 

Sólo un cuatro por ciento (4%), en términos globales están 
distribuidos en más de cien países que conforman el Tercer Mundo, en 
el cual América Latina, tiene un dos por ciento (2%) del parque com-
putacional instalado, encontrándose la Argentina, hoy día, en varios 
aspectos detrás de Brasil, de Méjico y de Venezuela 

NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE UNA POLITICA DE INFORMATICA 
Y ELECTRONICA". 

La tecnología Informática y Electrónica a través de la m i — 
croelectrónica es el eje de una nueva revolución industrial que, co-



///mo se ha señalado antes, se manifiesta ya con efectos trascenden« 
tes sobre la organización industrial, el comercio y múltiples f a c e — 
tas de las relaciones sociales. Tales efectos alcanzarán inexorable-
mente, directa o indirectamente, a nuestro país. 

Depende por lo tanto de una decisión nacional si la Argen-
tina se resigna a ser un espectador pasivo de ese fenómeno o decide 
hacer el esfuerzo necesario para aprovechar el potencial de esa revo 
lución en su provecho y el de su pueblo. 

En el primer caso, la postergación del país y la pérdida de 
capacidad para llevar adelante un desarrollo económico y tecnológico 
independiente serán, probablemente, tan graves como inevitables. 

En el segundo, se le abren perspectivas inusualmente favora 
bles para afirmar su soberanía política y económica, fortalecer la -
recuperación de los sectores económicos atrasados, y, lo que intere-
sa más aún, evolucionar hacia una industrialización más avanzada, — 
fundada en una elevación de la oferta y una reinserción, más acorde 
con los intereses nacionales, en la cambiante división internacional 
del trabajo. 

Dados los alcances actuales y previsibles del impacto de la 
difusión de la tecnología informática y electrónica, no sólo en los 
sectores productivos sino en las comunicaciones y la defensa, el al-
canzar una autonomía nacional de dichas tecnologías deviene un obje-
tivo de caracter estratégico. 

En este contexto, autonomía significa capacidad de decisión 
y de selección ligada a áreas concretas y no en sentido abstracto. 

Tal objetivo será realizable en la medida que el país i n i — 
cié un camino de industrialización y desarrollo tecnológico, bajo — 
control nacional, respaldado en una política científica y tecnológi-
ca acorde. 

Aunque necesario, sería recurso insuficiente el crear capa-
cidades de investigación en laboratorios y centros científicos - téc 
nicos . 

El desarrollo tecnológico requiere de un proceso de aprendí 
zaje en la producción, en la asimilación de tecnologías externas, su 



///adaptación y mejora, y eñ la generación de las tecnologías conve-
nientes para satisfacer las demandas locales. 

a) Antecedentes. 

La informática es una herramienta de enorme potencial para 
la correcta y eficaz administración y está íntimamente ligada a los 
procesos administrativo-informativos y decisorios de la organización 
a la cual sirve. Las aplicaciones informáticas, sin embargo, deben -
ser respuesta, y no origen, para una administración capaz de definir 
adecuadamente sus necesidades. 

El desconocimiento de esta premisa es la principal causa --
del estado insatisfactorio de la informática en el sector público. 

La falta de armonía o proporcionalidad entre los recursos -
informáticos y los organizativos (situación actual del Estado) impl_i 
ca una asignación ineficiente de los recursos presupuestarios, y con 
duce al fracaso en relación con las metas de eficacia esperadas, y a 
veces, a la abundancia de datos con carencia de información. 

La aplicación intensa de la informática es probablemente im 
prescindible para dar respuesta exitosa y oportuna a varias necesida 
des prioritarias de la acción de gobierno. 

Estas acciones son puntuales pero de gran dimensión y com--
plejidad y requieren, como condición previa un alto grado de coordi-
nación intra e inter-jurisdiccional. 

En cambio la mejora global de la administración pública es 
necesariamente una acción de muy largo plazo, y no hay duda de que -
tendrá a la informática entre sus insumos más importantes. 

Esto significa que la "información del Estado" no será pre-
via, sino que irá acompañando, al proceso de modernización del Esta-
do. 

El equipamiento informático del sector público es en la ac-
tualidad totalmente importado y por lo tanto consumidor de divis^as. 



A la vez, el parque instalado, salvo algunos ajustes puntúa 
les, tiene potencial suficiente para su utilización mucho más eficaz 
que la actual, en el marco de los comentarios anteriores. 

Esto implica que en lo inmediato, y coincidentemente con — 
los problemas de reducción de gastos y restricción externa, el equi-
pamiento debe tratarse prioritariamente en término de aplicar racio-
nalidad en el uso, contratación y renovación, justificando adecuada-
mente y optimizando las ampliaciones, renovaciones y nuevas instala-
ciones imprescindibles. 

La informática del Estado debe pautarse, además, de modo — 
tal que sirva como motor y acompañe a las posibilidades de la indus-
tria nacional, la que debe proveer una parte sustancial del e q u i p a — 
miento con bajo contenido importado, A este efecto, y teniendo en — 
cuenta las tendencias tecnológicas en la materia, se propende al uso 
de procesamiento distribuido y a una aplicación eficaz de p r e f e r e n -
cias en las adquisiciones públicas. 

Tanto en las acciones de corto plazo como en el proceso de 
mejora global de la administración, la disponibilidad de recursos hu 
manos con alta capacitación es la primera restricción a resolver, a-
bareando a especialistas en informática y a cuadros administrativos 
y decisorios. 

La informática es, ya en la actualidad, un recurso estraté-
gico para la administración del Estado, e involucra cifras importan-
tes de gasto. La combinación de estos dos factores implica la necesi 
dad de adoptar medidas conducentes a aumentar la autonomía de d e c i — 
sión este área, incluyendo una política sobre el sof'tware y sobre — 
los procedimientos y modalidades de contratación. 

Las políticas informáticas propuestas deberán extenderse a 
todo el ámbito del sector público, a fin de dar coherencia al proce-
so de informatización, aumentar la escala, fortalecer el poder de ne 
gociación del Estado y emplear su capacidad de compra para fomentar 
el desarrollo de una industria nacional en el sector. 



b) Propuestas. 
1. Estrategia tecnológica. 

1.1 Procesamiento distribuido. 
A) Promover el procesamiento, en línea con las tendencias 

internacionales en el desarrollo de hardware y software, 
a fin de favorecer la provisión de equipos que, por su -
tamaño, estén al alcance de una futura industria n a c i ó — 
nal. 

B) Las aplicaciones de facilidades de procesamiento y los -
nuevos centros a crearse deberá tomar en cuenta esta pre 
misa, evitando, cuando ello sea técnicamente posible, — 
propiciar centros de cómputos basados en grandes computa 
doras. 

C) La descentralización del procesamiento requerirá aplicar 
una metodología de normalización que evite la agudiza 
ción del problema de incompatibilidad de sistemas, y es-
fuerzos en el área de telecomunicaciones a fin de brin--
dar la infraestructura necesaria. 

l.,2 Teleprocesamiento. 
Promover el desarrollo de infraestructura para el te 

leprocesamiento e interconexión de redes, a fin de facili-— 
tar la comunicación e integración intra e inter-regional. 

2. Política de Software. 

>> 

A) Promover el uso de un software de base y de aplicación -
no dependientes de la marca del equipamiento físico, a -
fin de lograr: 
- Transportabilidad de aplicaciones standar. 
- Facilidad para la interconexión entre equipos. 
- Flexibilidad para la selección y reemplazo de proveedo 

res de equipos. 



- La generación de demanda para los productos de la futu 
ra industr^ia nacional, que emplee este tipo de softwa-
re . 

B) Realizar esfuerzos, incluso a tráves de los organismos -
de investifación del Estado, en el desarrollo de softwa-
re de comunicaciones y redes locales, considerando las -
necesidades que surgirán de una estrategia de informát_i 
ca de distribuida. 

C) En relación con el software de aplicación se propone: 
- Tender a la generación y utilización de software stan-

darización y transportable para las principales aplica 
ciones comunes, a fin de evitar duplicaciones de desa-
rrollo . 

- Propender al intercambio .de software entre organismos 
. y a la cooperación para su desarrollo. 

- Coordinación en estas áreas con las provincias y las -
municipalidades . 

- Contratación selectiva al sector privado nacional de -
algunos tipos de software de aplicación, para lo cual 
será necesario reforzar las capacidades propias en el 
sector público para encuadrar, definir y dimensionar a 
decuadamente las necesidades, dominar suficientemente 
el producto, y realizar inmediatamente el mantenimien-
to posterior y el control de calidad. 

3. Provisión .de equipamiento y sotware. 
A) Incrementar la competencia entre los proveedores, parti-

cularmente en las franjas de medianos y grandes equipos, 
revirtiendo la actual concentración. 

B) Propender a la compra de los equipos (en lugar de la mo-
dalidad de alquiler prevaleciente en la Administración -
Central), salvo que razones económico-financieras (y no 
meramente formales) lo desaconsejen. 



C) Propiciar, cuando sea posible y económicamente la compra 
de equipos usados, ya sea localmente o en el mercado in-
ternacional . 

D) Desagregar las adquisiciones informáticas, cuando sea po 
sible, de modo de maximizar la racionalidad en el uso de 
los recursos públicos y el conocimiento de las técnicas 
de utilización, incluyendo, por ejemplo': 
- adquisición independiente de CPU respecto de periféri-

cos y contratación de software separadamente del equi-
pamiento . 

E) Perfeccionar y dar selectividad al mecanismo vigente de 
autorización previa de las adquisiciones, renovaciones y 
ampliaciones informáticas, m.ediante un sistema de evalúa 
ción previa que comprenda las condiciones de fondo, las 
alternativas tecnológicas y las modalidades de selección 
y contratación a ser aplicadas. 

F) Establecer pautas y cláusulas tipo para la contratación 
de bienes y servicios informáticos por parte de los orga 
nismos del Estado, que aseguren, entre otras cosas, con-
trataciones equilibradas y garantías suficientes respec-
to a los bienes contratados. 

G) Utilizar el tamaño y unidad del Estado como cliente para 
la obtención de mejoras en las condiciones de contrata--
ción, actuando por ejemplo, sobre la contratación repetí 
da del mismo software en diferentes reparticiones. 

H) Crear un grupo estable para la prestación de asistencia 
técnica en el ámbito del sector público, con personal de 
alta calificación y dedicación, formado'preponderantenon 
te por especialistas en informática y tecnologías de ges 
tión, capaz de: 
- generar metodologías adecuadas para estudios de facti-

bilidad y alternativas. 
/// 



- supej-visar los mencionados estudios de f a c t i b i l i d a d de 
instalaciones, en términos de costo-beneficio, alterna 
tivas técnicas, adecuac ion del medio o r g a n i z a t i v o , con 
diciones de contratación, etc. 

- detectar e impulsar oportunidades de r e d u c c i o n e s de --
costo mediante los mecanismos anteriormente descriptos, 

- detectar e impu±sar oportunidades de apertura de paque 
tes tecnológicos y generar demandas para la industria 
nacional. 

- normalizar la compatibilidad y transportabilidad de --
sistemas. 

- realizar un adecuado control de calidad, p a r t i c u l a r m e n 
te en las contrataciones de equipos y a p l i c a c i o n e s . 

I) Conceder preferencias en favor de los proveedores nacio-
nales para las contrataciones de bienes y s e r v i c i o s in — — 
formáticos. 

J) Aceptar la donación de equipamiento cuando: 
I) se trate de equipos modernos y adecuados; II) impli--

quen un costo de mantenimiento razonable; III) su in-
corporación no conlleve la necesidad de adquisición a 
dicionales o ampliaciones; IV) permita llevar adelan-
te la estrategia tecnológica y demás políticas expues 
tas . 

4. Recursos humanos. 

A) Dada la vital importancia de la universidad en la formación de --
los futuros profesionales será necesario prestar preferente aten-
ción a su equipamiento de hardware, teniendo en cuenta que, en el 
marco de la política propuesta, es importante no.sólo la cantidad 
y el costo de los equipos sino también sus características tecno-
lógicas. 

B) Propencíer a la generación de una escala de remuneraciones que per 

/// 



///mita mantener en el Estado a los especialistas de alta capacidad 
y evitar su migración al sector privado. La inclusión en la nueva es 
cala debería tener como requisito una evaluación de la capacidad téc 
nica del personal involucrado. 

5. Acciones prioritarias. 

Identificar y/u orientar la resolución de problemas urgentes de -
la Administración que requieran un uso intenso y/o de alta comple 
jidad de recursos informáticos. 

G. Planeamiento. 

Planificar las adquisiciones estatales de bienes y servicios i n — 
formáticos, a fin de dar racionalidad al proceso de i n f o r m a t i z a — 
ción y brindar la información necesaria para un planeamiento apro 
piado de los proveedores. 

7. Mantenimiento. 
Propender a la creación de capacidades locales para efectuar el -
mantenimiento del equipamiento físico independientemente de los -
proveedores, con apoyo tecnológico de las universidades o institu 
tos de investigación estatales. 



PAUTAS ELEMENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

INFORMATICO PARA LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se encuentra/ 
^bocada a lograr la implantación de un sistema informático que abar--
que tanto la Cámara de Senadores, como la Cámara de Diputados, tanto/ 
en sus áreas legislativas como administrativas, archivos y el servi--
cio de biblioteca de la Legislatura, en función de que la eficacia, / 
celeridad y certeza en la ejecución de las actividades del Estado y / 
en particular de la función legislativa, se constituyen en el factor/ 
esencial de la vida, libertad y felicidad de los pueblos y por lo que'i 
es menester propugnar la modernización del Poder Legislativo, ámbito/ 
de genuina representación popular y organo esencial en la vida demo--
crática de los pueblos. 

En tal reflexión se encuentra incito el concepto de que las/ 
instituciones mantienen su vigencia cuando son eficaces, idóneas, rá-
pidas y certeras; porque sus decisiones deberán ser adecuadas en el / 
tiempo y a las espectativas sociales, puesto que una Ley tardía o in-
sustanciosa pierde su operatividad social, economica y política. 

Como consecuencia del inconstante e irregular desenvo 1 vimieri 
to de nuestro orden constitucional, el Poder Legislativo es quien más 
ha permanecido relegado de todo punto de vista, que lo marginará de / 
las corrientes de renovación tecnológica y de los procesos de modern^ 
zacion, en aras de un mayor desarrollo de órganos que se encuentran / 
dentro de la órbita de los otros dos poderes del Estado. 

Los objetivos propuestos requieren para su realización que / 
fijemos elementales pautas que nos permitan superar las dificultades/ 
metodologicas y técnicas que su desarrollo implican, 

1) OBJETIVOS. 

La incorporación de la informática en favor de la automatiz£ 



cion procesamiento de datos, demanda la compatibilizacion de dos // 
grupos: el Usuario y el equipo Técnico-Profesional. 

Esta interacción es compleja a raíz de los diferentesenfo-~ 
ques de estos dos grupos, cuyos intereses no siempre convergen en un 
mismo punto, y tienden, por lo general, a definir de manera diferen-
te las necesidades y soluciones potenciales para la implementacion / 
de un sistema informático. 

Los usuarios deben cumplir un rol fundamental: Fijar y Plan 
tear concretamente sus necesidades al equipo Técnico-Profesional, y/ 
luego aprobar las soluciones propuestas por el mismo. 

A su vez, si el grupo Técnico-Profesional no comprende las/ 
necesidades planteadas, ya sea por intereses propios o por falta de/ 
capacidad, es inminente la implementacion de un sistema que responda-
a los requisitos elementales y que no tenga como resultado graves d ^ 
ños económicos. 

Históricamente, estos problemas no son nuevos. 
En los países industrializados ya fueron detectados en la / 

década del 70 en un período denominado "La crisis del Software". Es-
ta etapa, dura pero necesaria, se caracterizo por el desaprovecha 
miento del potencial de los equipos, debido a la falta de pautas c l ¿ 
ras en cuanto al planeamiento de los sistemas informáticos? y a la / 
baja calidad del Software (programación que controla los equipos y £ 
fectúa las tareas requeridas por los Usuarios), determinada por la / 
improvisación en su desarrollo. 

La respuesta a ésta crisis fue inmediata. 
Se debía encontrar un entorno para el desarrollo de Siste--

mas Informáticos que maximizase el rendimiento de los equipos (Hard-
ware) y minimízaselos riesgos economicos y técnicos. 

Estas necesidades desembocaron en un enfoque metodológico / 
para la implementacion de Sistemas Computarizados, basados en linea-
mientos y técnicas concisas que comprende la ingeniería en computa--
cion. 

En este marco se encara el Planeamiento, desarrollo y postje 
rior Mantenimiento de un Sistema Informático, al igual que otros //y 



proyectos de ingeniería, asegurando soluciones a las demandas y requi-
sitos que se obtiene UNICAMENTE a partir de las necesidades del U s u a — 
rio. 

Es el objetivo de ésteinforme eliminar la desinformacion usua 
ria, transmitiendo en forma simple las pautas, internacionalmente ace£ 
tadas y ampliamente respaldadas por un ancho espectro bibliográfico // 
(ver punto 5) para la implementacion de Sistemas Informáticos. 

De esta manera podrá servir de guía a quienes deban tomar las 
decisiones ejecutivas, administrativas y operativas, respecto a la po-
tencial incorporación de un Sistema Informático en la H. Cámara de Di-
putados de la Provincia de Buenos Aires, comprendiéndose los mecanis--
mos de implementacion y permitiendo su participación activa, como Usua 
rios, en forma eficiente. 

2.- INGENIERIA EN COMPUTACION Y SISTEMAS INFORMATICOS. 

Para comprender las pautas a seguir en la implementacion de / 
un Sistema Computarizado, se debe previamente definir cual es la es 
tructura del mismo cuales son sus elementos y quien se responsabiliza/ 
porcada uno de ellos. 

La implementacion de un Sistema Informático se realiza con el 
fin de cubrir necesidades de un Usuario, o en otras palabras s o l u c i o — 
nar sus problemas. 

La ingeniería en computación desarrolla la actividad que tie-
ne como meta, la solución de Problemas Informáticos. Como toda activi-
dad de ingeniería, el problema es dividido en elementos individuales /. 
concretos, que componen, en forma conjunta, un sistema. 

Estos elementos serán definidos, analizados e implementados / 
de manera independiente, tendiendo a simplificar el complicado proceso 
de solucionar problemas. 

El Génesis en la implementacion de un nuevo sistema comienza/ 
con el nebuloso concepto de definir las funciones del mismo. El obje-
tivo del análisis del sistema es clarificar las necesidades que deman-
dan su desarrollo. 



Una vez que estas necesidades fueron establecidas, el ingenie 
ro en computación debe considerar diversas alternativas que las satis-
fagan, teniendo en cuenta diversos criterios: 

- Económicos. 

- Técnicos. 

- Recursos Humanos. 

- Entorno Operacional, 

- etc.. 

El peso de cada uno de estos criterios varia con el tipo de / 
sistema a implementar. 

Un Sistema Informático se divide en dos elementos básicos: // 
Hardware (Hard-duro, ware- producto) y Software (Soft-blando, ware-pro 
ducto). 

Con el término Hardware se denomina a los elementos electr6n_i 
eos y mecánicos que conforman físicamente los equipos de computación,/ 
y son los que imponen las limitaciones de un sistema por sus caracte--
rísticas técnicas rígidas (de ahí el término "Hard"). 

El Software comprende los elementos lógicos, responsables del 
funcionamiento de una computadora y la realización de tareas a cargo / 
de la misma. Es el elemento maleable de un Sistema, puesto que reside/ 
en el mismo en forma electro-magnética, y por ende es quien debe ade--
cuarse exactamente a las necesidades del Usuario, permitiendo futuras/ 
modificaciones en base a cambios funcionales. 

El proceso de solución de un Problema Informático se divide / 
en tres actividades principales (Figura 1): 

a) DEFINICION Y ANALISIS DEL SISTEMA: Se transforma el concepto y obje 
tivos de un sistema en requisitos determinados en materia de Hardware/ 
y Software. 

b) PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE; En base a // 
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los requisitos del Análisis, se planifica el desarrollo del Software, 
de manera que se solucionen los problemas del Usuario. 

Una vez desarrollado es necesario mantenerlo, ya que por ser 
la parte maleable del Sistema, es el que permite la actualización del 
mismo en base a nuevas necesidades del Usuario. 

c) RELEVAMIENTO DEL HARDWARE; De acuerdo a los requisitos y especifi-
caciones técnicas se analizan los equipos necesarios para la solución 
del problema. Si es necesario (sobre todo en áreas de sofisticacion / 
tecnológica) se desarrollan, pero por lo general se adquieren equipos 
existentes en el mercado, previa comparación de las diversas alterna-
tivas desde diversos ángulos (económico, técnicos, servicios, etc.). 

La primera actividad (Análisis) es fundamental y de ella de-
pende que el sistema responda a los requisitos del Usuario, Esta act_i 
vidad es realizada por profesionales de la Informática, capacitados / 
para una buena comunicación con el Usuario, y para comprender las ne-
cesidades de los mismos, traduciéndolas a requisitos concretos. 

El relevamiento del Hardware y el Desarrollo del Software de 
ben efectuarse por Ingenieros en Hardware y Software respectivamente. 
Las dos actividades están íntimamente ligadas, (UN BUEN HARDWARE FAC^ 
LITA LA IMPLEMENTACION DE UN BUEN SOFTWARE, Y UN SOFTWARE APROVECHA / 
AL MAXIMO EL POTENCIAL DEL HARDWARE), y sin embargo deben ser solo // 
consecuencia de un exhaustivo análisis de las necesidades del Usuario. 

Es necesario que la relación entre las tres actividades sea/ 
comprendida y respetada, más aun en Sistemas de gran escala, en los / 
cuales el número de Usuarios intervinientes es grande, donde sin una/ 
buena difinición de objetivos no pueden satisfacerse las necesidades/ 
de todos, perdiéndose eficacia en la implementación. 

3.- ETAPAS EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA .INFORMATICO. 

Todo Proyecto, y así también los informáticos, comprenden // 
tres etapas principales: Planeamiento, Desarrollo y Mantenimiento, 
(Figura 2). 



A lo largo de toda la historia de la Ingeniería, el éxito o 
fracaso de pequeños o grandes proyectos fue función de la claridad / 
con que fueron definidos los objetivos y metas de los mismos. 

Actualmente se reconoce la importancia de la fase de plani-
ficación, pero aún se practican poco las diversas técnicas, que en / 
suconjunto, la conforman. A veces se descuida en tal manera este pun 
to que se llega a las etapas de Implementacion sin entender que debe 
solucionarse o como (Subplaneamiento). Otras, se invierte demasiado/ 
esfuerzo y recursos en estudiar un problema, para luego implementar-
lo pobremente (Sobreplaneamiento), El punto de equilibrio es difícil 
de fijar, pero de cualquier forma es menos riesgoso el sobreplanea--
miento, ya que las modificaciones basadas en una buena comprensión / 
de las necesidades es posible. Pero sin tener objetivos claros los / 
perjuicios pueden ser graves. 

La fase de Planeamiento puede clasificarse en tres etapas. 
(Figura 3): 

a) Definición del Sistema, 
b) Planeamiento del Software. 
c) Relevamiento del Hardware. 

a) Definición del sistema. 

Este es el primer paso de la etapa de Planeamiento de un // 
Sistema Informático. 

En este punto se mira al sistema como un solo bloque. Una / 
vez analizadas las necesidades del Usuario, se traducen en requisi--
tos que se clasifican en materia de Hardware y Software. 

Esta actividad PRECEDE a la elección del Hardware o al Pla-
neamiento del Software. 

Los objetivos principales son: 

- Evaluar los conceptos del Sistema, en función de necesida 
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des. 

- Definir y Describir las funciones principales, sus interco-
nexiones (interfaces) y su perfomance esperada. 

- Realizar un Análisis y Diseño Preliminar del Sistema. 

Resulta indispensable la intervención activa de los Usuarios/ 
en ésta fase, trabajando en conjunto con los especialistas en Hardware 
y Software. 

b) Planeamiento del Software. 

Una vez definido el sistema y logrados los objetivos anterio£ 
mente enunciados en a) se comienza el Planeamiento del Software. 

Esta fase tiene como meta estimar los recursos , presupuesto y 
tiempo necesario para el desarrollo del Sofware. 

Durante la "crisis del Software" esta fase prácticamente no / 
existía, creyéndose en el mito ya caduco de qiae el Planeamiento de Sof 
tware era un "arte oscuro"• Se debe combatir esta falla aprendiendo de 
la experiencia de los países de avanzada, en donde el 15 al 20 por /// 
ciento del esfuerzo total de un proyecto informático se invierte en // 
Planificar el Software. 

Quién lo realiza? El Planeamiento del Software es realizado / 
por un experimentado Ingeniero de Software, que lidera la mayoría de / 
las actividades relacionadas con la etapa de planeamiento. En grandes/ 
proyectos este Ingeniero trabaja en conjunto con un -grupo de Analistas 
de Sistema, conformando un equipo técnico encargado de esta fase y o-
tras posteriores ligadas a ésta (Análisis de Requisitos y Diseño del / 
Software). 

Por que es tan dificultosa esta fase? Es dificultosa por cuan 
to nebulosos conceptos y necesidades deben ser transformados en elemen 
tos tangibles de un sistema. Porque en esta fase la necesidad de comu-
nicación entre el Usuario y el grupo técnico es grande. Prestándose a/ 
mal interpretaciones, omisiones, inconsistencias y abundancia de erro-
res. Por último, porque es probable que a medida que se avanza en el / 



planeamiento va variando el concepto inicial del sistema, 

c) Relevamiento del Harware. 

También como resultado de la definición del sistema se pasa / 
al relevamiento deJ. Hardware. 

Cuando los equipos que responden a los requisitos existen en/ 
el mercado, y no es necesario desarrollarlos especialmente, esta etapa 
se limita a analizar las diferentes configuraciones alternativas que / 
podrían representar una solución adecuada, para luego poder cotejar // 
las diversas propuestas del mercado de Hardware. 

Esta fase debe realizarse por un Ingeniero en Harware capaci-
tado para encontrar la solución y comparar las alternativas del merca-
do , en función de diversos criterios: Rentabilidad, Características // 
Técnicas, Vida Tecnológica, Servicio de Mantenimiento, Documentación,/ 
Apoyo Técnico, Compatibilidad, etc.. 

Por ejemplo pueden citarse casos de proyectos desarrollados / 
en períodos de 4 ó más años, implementados en equipos de corta vida // 
tecnológica (Obsoletos). A los pocos años de operación un simple des--
perfecto electrónico dejó paralizado el Sistema. Por cuanto la firma / 
que lo había fabricado ya no producía ni comercializaba los repuestos 
necesarios para su reparación. 

Es también fundamental que esta etapa no sea presentada ante/ 
el Usuario como más importante que las demás. Esto es generalmente e--
fectuado por los comerciantes de Hardware, quienes están claramente 
teresados en VENDER sus principios, sin importarle las necesidades del 
Usuario. Los resultados de estos procedimientos están ya a la vista,/ 
y la "crisis del Software" ha enseñado a las grandes empresas del Hard 
ware acerca de la importancia del Software respecto al Hardware. Es // 
por esto que las empresas lideres invierten grandes esfuerzos en el de 
sarrollo del Software complementario para sus equipos, siendo conscieri 
tes de que los Usuarios ya no son tan inocentes, y es difícil conven--
cerlos hoy de la "omportancia exclusiva del Harware". 



El desarrollo del sistema se realiza una vez planeado el /// 
Software y seleccionado el Hardware apropiado. La etapa de desarrollo/ 
comprende varias fases: Análisis y Definición de requisitos del Softwa 
re. Diseño de modulo, codificación y testeo. Todas las fases son revis 
tas antes de pasar a la siguiente, posibilitando modificaciones de e--
rrores u omisiones, que descubiertos más tarde encarecerían altamente/ 
el desarrollo, (Figura 4). 

El mantenimiento es inevitable. Un Sistema Informático debe / 
mantenerse tanto en materia de Hardware o Software. La diferencia e n — 
tre los dos mantenimientos reside en que el Harware se mantiene por la 
empresa que los comercializa, y esta actividad apunta a actualizar sus 
elementos, prevenir desperfectos, o repararlos, mientras tanto el Soft 
ware es mantenido en dos áreas diferentes: Corrección de Errores y Mo-
dificaciones Posteriores a la finalización de la implementacion. La so 
lucion al primer problema puede a veces limitarse a pequeñas modifica-
ciones en la programación, mientras que la cobertura de nuevas necesi-
dades del grupo Usuario puede demandar otro ciclo de implementacion // 
del Software, y a veces, inclusive, hasta requerir la ampliación del / 
Hardware. 

El mantenimiento del Software (Figura 5) es respo^isabilidad / 
del Ingeniero en Software, mientras que la necesidad de ampliar el /// 
Hardware demanda la intervención de un especialista en este área. 

4.- CONCLUSIONES. 

En este informe se marcaron las pautas y etapas necesarias pa 
ra una eficiente implementacion de Sistemas Informáticos. 

El Usuario puede obtener un rendimiento máximo de su inver 
sión solo comprendiendo claramente los mecanismos elementales para la/ 
solución de sus problemas, y aprendiendo de la experiencia de países a 
vanzados en la materia, en cuanto a las relaciones de peso entre el // 
Hardware y el Software. 

En particular, la Honorable Cámara de Diputados de la Provin-



cia de Buenos Aires debe ser consciente de la complejidad de su es 
tructura, y por ende de la seriedad y profesionalidad con que deben // 
ser analizados sus necesidades, para procéder con posterioridad a una/ 
implementaci6n exitosa.-
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RESUKN: Este Trabajo contiene un medio de protección al programa 
informático mediante un sistema de registraciones de óptimo nivel, 
de instrumentación inmediata, sin ero¿'ación alguna, publicitando to-
da novedad creativa y contractual brindado con seguridad jurídica y 
con la ventaja de contener un sistema nacional de registro,-

PROC.ESAMI.ENTO DE LA INFOHI>IACION: 

El procesamiento de la információn 
y el uso que de ella se haga a través de la informática, nos enfren-
ta con el problema del resguardo de ambos, del correcto uso tanto 
de la información que poseemos como la que se nos transfiere. 

Debemos velar entonces, por la po-
sibilidad de proteger la creación de programas y el servicio que 
con ellos se nos brinda» 

Estas palabras iniciales nos defi-
nen sintéticamente el problema de todos nosotros de poder otorgar 
una debida protección a la creación de programas« 

Todos sabemos también que a esta atl-
tura de los estudios teóricos y la práctica seguida por la mayoría 
de los países apunta hacia el derecho de autor como Cínica posibili-
dad de lograrlo, con las dificultades que esto supone. 

La originalidad de la creación, la 



individualidad del medio que procesa la información y los diversos 
medios q.ue pueden ser usado® para generarla, nos coloca frente a 
posibles bienes titiles, de gran valor económico y con fimción so-
cial, que pueden ser objeto de contracción en forma parcial o glo-
balmente. Todas la formas de contratación fijan en q_aé medida cada 
una de las partes puede utilizar^el dato o la información ya sea 
iníídita p nó, Pero su protección lejos de estar anticipadamente a-
segurada, easi siempre terminará por garantizarla al resolverse por 
daños y perjuicios emergentes del mismo contrato. Aunque queramos 
buscar protección penal la confusión en este tema es aun ínás nota-
ble, por cuanto la falta de conformación en el derecho comiín tor-
na dificil perfilar conductas delictivas y los tramos de ellas que 
puedan merecer penalidad. 

POSIBILIDAD DE PROTi:.aER LA 0R3AQIQN D5L PHOaBALlAt 

Aunque parece imposible, poseemos 
al alcance de nuestra mano un sistema ágil, rápido y dotado de se-
guridad jurídica para registrar la creación de programas o softwa-
re. 

La intervención del escribano nos 
permite proteger el derecho de autor o creador de un programa, pre-
constituyendo la prueba, dándole fecha cierta y con la seguridad 
jurídica que significa incorporar la creación al protocolo nota-
rial otorgándole calidad de instrumento pilblico unido todo a la 
posibilidad de insertarla en \m servicio que puede ser ofrecido a 
la comunidad. // 

Con la intervención de un profe-
sional del derecho, hemos encontrado el línico medio posible, AQUI 
Y AHORA, que permite incorporar una creación al documento notarial, 
con la validez y fecha indubitada que ello supone. A este aspecto 



debemos agregar que podemos darle publicidad de su existencia, me-
diante un sistema ĉ ue permite dar a conocer la creación sin revelar 
- por supuesto - el secreto del manual, Oon ello conformamos ya un 
sistema de información de creaciones informáticas y que su registra-
ción podría ser también anotarse en un Registro Oficial o bien au-
torizada por ley. Independientemente del amparo legal, igualmente 
el servicio puede prestarse ya. Veamos cornos 

Hemos dicho que el notario nos certi-
ficará mediante acta o bien ante nuestro requerimiento nos protoco-
lizará la existencia de un. programa determinado, permitiendo que a 
partir de ese acto, tengamos fecha cierta de nuestra creación y el 
programa incorporado al protocolo del Registro del escribano. Inclu-
so si lo deseamos podemos encargarle la gestión de que nos inscriba 
nuestra creación en el Registro respectivo (autor, patentes, etc). 
La seguridad jurídica que su inteivención otorga nos ofrece un docu-
mento pdblico donde instrumentar todo lo que entendemos, puede ser 
creación original del tratamiento de la información. La facilidad y 
comodidad dé la gestión completan un acabado sistema de protección 
no equiparable a ningán otro sistema ensayado, sin contar con la fa-
cilidad de que pueda ser efectivisado en todo el país y extendido al 
extranjero, por cuanto la estructura notarial así lo posibilita. 

No sería la primera vez que el nota-
riado aportara su gestión para perfeccionar el mundo de los nego-
cios jurídicos. Muchos registros públicos que hoy tenemos comenza-
ron como aportes privados de esta institución notarial. 

Sin efectuar mayores consideraciones 
sobre la labor y la intervención del escribano, debemos destacar / 
porque solo el notario puede prestarnos este servicio. 

El notario ejerce su profesión con u-
na función perfectamente regulada por ley, organizada en. intertís pá-



blico y al servicio de la seguridad jurídica corno uno de los fi-
nes del derecho. Lo hace en forma independiente tendiente a pre-
servar toda contienda. Comienza su cometido a reciuerimiento de 
parte pero manteniendo eg.uidistancia y equilibrio entre las par-
tes. 

Adviene al ejercicio profesio-
nal por concurso y continda su actividad en el lugar asignado (su 
registro) y en forma inamovible mientras dure su comportamiento con-
f o m e a la ley. Confecciona personalmente el documento dentro de es-
quemas legales y apoyado en la legitimidad del derecho que le asis-
te al que pide su intervención. 

Por imperio de la ley posee la 
fé pdblica, dando autenticidad al hecho que documenta frente a las 
partes y a los terceros, expidiendo un documento con plena fe y prue-
ba legal. 

Su inte Invención recibe el amparo 
legal de convertir autentico el documento que firma y sella, incor-
porándolo al protocolo por el cual mantiene y conserva su existen-
cia, pudiendo expedir copias autenticadas a quienes demuestren un 
interés legítimo. Puede asimismo exhibir los documentos pasados an-
te él o que estin bajo su custodia a quienes tengan derecho, siem-
pre y cuando NO SE CONCULQUE 0 VULNEES £L SECRETO PRüFJiSIOilAL, Es-
te aspecto destaca acabadamente la preservación del secreto de la 
creación autoral. El notariado demostró siempre un celoso cumpli-
miento del secreto profesional. Por mandato legal, por tradición 
y celo profesional lo ha hecho y mantenido, sirviendo como ejemplo 
su intervención en materia testamentaria, 

MODELO DS SÍSEMA DE REGISTRO; 
Una vez hecha la certificación o 

la protocolización por el escribano, deberá remitir obligatoria-
mente y en brevísimo plazo, una minuta con los datos identifica-

/// 



torios del programa proporcionados por el autor, al Colegio Nota-
rial Provincial, quien instrumentará un sistema de registración to-
mando razón de la existencia de toda documentación remitida por los 
escribanos, con prescindencia absoluta de su contenido. 

La minuta programada en formulario y fór-
mula línicos y uniformes será lo dnico que el notario enviará al sis-
tema, La protocolización del programa queda en su escribanía. Sólo 
su creador podrá tener acceso a ella o solicitar copias autentica-
das, La minuta contendrá todos los datos necesarios para individua-
lizar el programa pero no revelará el secreto de su uso, salvo que 
expresamente su autor así lo manifieste. 

Montado el sistema podremos saber al día 
los programas que se encuentren registrados en el sistema, median-
te un método que protege el derecho subjetivo de su autor, la segu-
ridad del usuario y el interés general. 

Si el sistema provincial está computariza-
do la información podrá ser dada en cada terminal. 

Tomando como marco legal la ley provin-
cial 9020 y su modificatoria 9435 de Buenos Airea, mediante las cua-
les se organizan las actuaciones de los escribanos y se regula su 
colegiación, ofreceré un modelo de sistema o registro de programas 
informáticos a llevar por el Colegio Notarial, 
Artículo El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 
Aires llevará o tendrá a su cargo el sistema de registraciones de 
todas la¿ certificaciones, contrataciones o protocolizaciones de / 
programas referidos a la informática, en el cual se tomará razón de 
la existencia de toda doca'nentación sobre el tema, con prescinden-
cia absoluta de su contenido total,-
Artículo 2°,- Se designan documentos registrables, toda documenta-
ción que contenga o se refiera a la certificación, protocolización. 



acta, contrato o cualquier otro instituto de regulación jurídica / 
privada o pdblica referente al tema de la informática en general me-
diante la cual sea req,uerida la intervención de un notario piiblico, 
como así también de la documentación q.ue contenga un programa cono-
cido o inédito de informática, bajo las formas de Thesauro, Softwa-
re o cualquier otra manifestación creativa de su autor que se desee 
registrar, siei^e y cuando no sea contra la ley.-
Artículo 3®*- Los funcionarios del sistema o registro no tomarán co-
nocimiento del co.ntenido de los actos que se inscriban ya que no re-
cibirán M J O Nli^GUN CONCEPTO originales, copias autorizadas o simples 
de aquellos, ni más datos que los determinados en el artículo que si-
guen-
A r t í c u l o 4®.- La i n s c r i p c i ó n que se p r a c t i q u e en e l s i s t e m a o r e g i s t r o 

se l i m i t a r á a h a c e r c o n s t a r : 

a-) Nombre y Apellido del otorgante y/o mandante. 
b) Objeto del acto a registrar. 
c) Lugar y fecha del otorgamiento, número y folio de la 

escritura, el niSmero del Registro Notarial, nombre del autorizante y 
depositario del objeto del acto. Para el caso de que el deposito so 
efectúe en otro lugar, distinto al asiento del escribano, se hará / 
constar lugar donde se reserva o enaieiitra el documento registrado. 

d) Una sintética descripción del programa que permita 
individualizarlo, pero sin contener el secreto que permita su utili-
zación o manual de uso, salvo que por manifestación expresa e inequí-
voca su autor lo permita, 

e) Para el caso de que se registren actos jurídicos re-
feridos a los programas, se mencionará sintéticamente los datos sufi-
cientes para individualizar el acto, las partes, el destino y su apli-
cación. -
A r t í c u l o 5 ° . - La minuta por l a c u a l e l e s c r i b a n o comunicará l a d o c u -

//// • 



mentación al sistema o registro deberá ser efectuada en formulario. 
uniforme aprobado, con fórmalas y nomencladores ilnicos y específi-
cos, rubricada con el sello y la firma del notario interviniente 
Artículo 6®.- Todo notario de la Provincia de Buenos Aires está o-
bligado a comunicar tanto la recepción de la documentación inicial, 
como de toda otra rectificación o modificación de aquella dentro / 
del plazo de cinco días. Los notarios de otra demarcación, los miem-
bros del cuerpo diplomático y consular o los funcionarios judicia-
les podrán requerir la inscripción de la documentación informática 
que, con motivo del ejercicio de sus funciones se hagan depositarios 
mediante acta protocolar de un escribano de esta provincia,-
Articulo 7®.- 21 sistema o registro tendrá carácter reservado y áolo 
podrán expedirse certificaciones sobre las cirGunstanf^i?.s determina-
das en el artículo 4° en los siguientes casos: 

a) cuando lo requiera el otorgante, autor, por sí o me-
diante poder con expresas facultades conferidas en escritura pdblica, 

b) a requerimiento jurisdiccional mediante auto fundado• 
c) libremente si el autor expresamente manifestó su vo-

luntad de liberar del secreto que esta registración tiende a prote-
ger. 
Artículo 8°.- Tolo notario de la Provincia de Bu¿nos Aires deberá a-
gregar a su protocolo la constancia expedida por el sistema o regis-
tro de haberse recibido su comunicación conforme lo dispone el artín. 
culo colocando la nota marginal pertinente en la matriz de cada 
acto notarial cumplido. 
Artículo La atención del sistema o registro estará a cargo de 
un notario de la provincia de Buenos Aires con la denominación de / 
director, designado por el Gonoejo Directivo del Colegio Notarial, 
teniendo a su cargo la expedición de los certificados del sistema o . 
registro por sí o por el funcionario autorizado, proyectar el regla-



mentó interno y someterlo oara sa aprobación al referido Consejo Di-
rectivo y adoptar las resoluciones pertinentes para el buen funcio-
namiento del sistema o registro. 
Artículo 10®,- Para la elaboración del reglamento interno deberán ob-
servarse las técnicas que permitan una perfecta y correcta informa— 
ción, una conveniente programación de técnicas de arcl.ivo de datos, 
ordenar las tareas de las notarías en este aspecto, atendiendo a fór-
mulas y formularios uniformes y ejerciendo un estricto control para 
asegurar pureza del trámite eliminando todo margen de error.-
Artículo 11®.- El sistema o registro será a su vez emisor de datos, 
para lo cual podrá reglar la forma de administrar los cánones que se 
fijen con los autores y otorgantes de los documentos, pudiendo inclu-
so contratar servicios con particulares, personas jurídicas tanto de 
derecho páblico como privado y reglar la forma de como suministrar / 
el servicio de la información.-
Artículo 12°.- El sistema o registro podrá intercomunicarse con otros 
similares, sean o no banco de datos, quedando facultado para suscri-
bir los convenios pertinentes,-

Este sería un modelo de sistema de regis-
traciones ideado para la provincia de Buenos Aires, pero que podría 
serlo para cualquier otra provincia del país, por cuanto las respec-
tivas leyes notariales provinciales así lo permiten al igual que es 
posible su conexión total. 

La estructura notarial,, con colegiación 
obligatoria, nos permite que el escribano inscripcto en cada Delega-
ción del Colegio Provincial, este conectado al mismo y a través de 
él al Consejo Federal del ITotariado Argentino, organismo que agrupa 
a todos los Colegios del país, permitiendo realizar un sistema nacio-
nal, Pero también el referido Concejo depende de la Unión Internacio-
nal del Notariado Latino, organismo que agrupa prácticamente a todos 



los notariados del mando, por lo cual podríanios llê î ar a un sistema 
internacional de registración. 

Entiendo que este sistema es el tínico posible 
aquí y ahora, sin necesidad de crear absolutamente nada y sin el dic-
tado de una legislación específica. 

La autorización le^^al no es req.uerida para su 
funcionamiento, aunq^ue le otorgaríá validez legal, Pero sin ella te-
nemos un sistema de registración y de información útilísimo al cual 
no debemos dejar de alentar para su montaje. Las leyes proyectadas 
podrán recibir e inscribir el sistema, pero mientras tanto hemos lo-
grado un sistema de protección a la creación in^ormá^ca de óptima 
calidad y de mejor resultado por cuanto permite anticip^jidamente eva-
luarlo , 

Dr, Bi Gauteller 



GENERACION DE ESCRITOS NORMALIZADOS 
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CO'LEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA 

SUMARIO 

La Comision de I n f o r m á t i c a J u r í d i c a d e l C o l e g i o de Aboga-

dos del Departamento J u d i c i a l de La P l a t a ha p r o p u e s t o a l Conpe,io 

Directivo, y este ha d e c i d i d o i m p l e m e n t a r , un ñuevo s e r v i c i o p a r a 

loe colegiados: la g e n e r a c i o n d e e s c r i t o s n o r m a l i z a d o s • 

E s t e e s uno de l o s p r i m e r o s c a s o s en q u e , a t r a v é s de una 

e n t i d a d i n t e r m e d i a y u t i l i z a n d o una computadora^ se van a b r i n d a r 

s e r v i c i o s a l o s a b o g a d o s , d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s con l a e s p e c i 

f i c a y c o t i d i a n a g e s t i ó n p r o f e s i o n a l . 

Con l a g e n e r a l i z a c i ó n de su uso se e s p e r a o b t e n e r c o n c r e -

t o s b e n e f i c i o s , d i r e c t o s e i n d i r e c t o s , s i n p e r j u i c i o de que l a i -

dea puede p r o f u n d i z a r s e , en busqueda de su a m p l i a c i ó n y o p t i m i z a -

c i ó n . 



El Colegio de Abogados del Departamento Judicial-

de La Plata, por.r intermedio de la Comision de Informática Jurídi-

ca, se encuentra a punto de poner a disposición de los colegiados, 

en la sede de los Tribunales en lo Civil y Comercial del Departa-

mento, un sistema informatizado de generación de documentos, des-

tinado al uso publico por parte de los profesionales. 

El mismo consiste en la confección de una serie -

de escritos de uso corriente en los fueros Civil y Comercial y La 

boral, mediante una computadora de tipo profesional y una impreso 

ra, con la utilización del software apropiado. 

El servicio se pensó para cubrir una variada gama 

de necesidades de los profesionales. Por una parte, en la sede de 

los Tribunales de La Plata no existen dactiiilógrafos, como hay en-w 

otros lugares del país. En ese aspecto, y si bien existe una "sa--

la de máquinas", en la que los abogados tienen a su disposición -

una treintena de máquinas de escribir en las que pueden ellos mi£ 

mos redactar sus propios escritos, estas exigen el manejo perso— 

nal por parte del profesional, al no haber nadie que pueda hacer-

lo por él. 

Ese trámite, que debería ser relativamente senci-

llo para quien domina las máquinas de escribir -por supuesto, la 

gran mayoría de los abogados, aunque QO la totalidad-, se torna a 

veces lento en la práctica por diversos motivos, entre los que de 

ben contarse la espera de turnos, e^ ya mencionado manejo perso— 

nal de las máquinas por parte del profesional o el empleado de^. -

Estudio, y en definitiva, la propia redacción.del escrito. 



Durante ese tiempo, lógicamente, no puede realX'^-

¿aDse íotra actividad profesional específica, como puede ser cont¿ 

nuar con la recorrida para inspección y control de los restantes-

expedientes. 

La confección de los escritos mediante una compu-

tadora y un programa de procesamiento de textos es una función re 

lativamente sencilla. Como los escritos que van a estar disponi— 

bles para los abogados son de tipo standard, que cubren una am- -

plia gama de peticiones de alta frecuencia de uso, entendemos que 

van a ser una significativa ayuda, en cuanto permitirá ahorrar -

tiempo y esfuerzo. 

Los datos variables, como son el nombre del peti-

cionante, eludomicilio legal y la carátula del juicio, serán com-

pletados por empleados del Colegio avezados en el manejo del sis-

tema en general, y de la computadora en particular, y serán sumi-

ñáiétrados por los requirentes por medio del llenado de un senci — 

lio formulario en el que se consignarán esos datos variables y la 

denominación del escrito mediante una clave que lo individualice. 

El repertorio de la totalidad de lo's escritos, y 

sus respectivas denominaciones o claves estarán a disposición de 

los usuarios, para que la individualización sea precisa y previa-

al requerimiento. 

Los escritos se encuentran agrupados por proceso, 

de modo tal de facilitar la compulsa del repertorio sobre la base 

de un dato de conocimiento común para los usuarios. 



El servicio se brindará en el horario completo de 
Tribunales, y será complementario con el que se presta tambián a-
llí, en la "sala de máquinas", por el Colegio de Abogados. 

Por supuesto que además de los referidos benefi»?. 
cios que entendemos brindará el servicio, hay que contabilizar o-
tros de tipo indirecto, pero no por ellia menospreciable», a nues-
tro juicio, 

Piánsese que los escritos han sido confeccionados 
en.su redacción original por destacados profesionales, lo que les 
otorgará prima facie una cierta conflabilidad, tanto para el usua 
rio como para el Juzgado• 

Esos escritos podrán ser usados como modelo y 
guía por los profesionales noveles, cuando se les planteen algu-
nas dudas lógicas provenientes de su falta de experiencia. 

Igualmente servirán de ayuda a algunos abogados -
cuando incursionen en temas o procesos en los que no lo hacen ha-
bi tualmente. 

Además, creemos que en la medida que su uso se ge 
neralice, deberá traer como concatenación casi necesaria la unifi. 
cacion de los despachos por parte de los árganos judiciales. Ante 
una misma petición, formulada en idénticos tárminos ¿tendrá senti 
do que exista la posibilidad de tantos despachos y providencias -
como tribunales y criterios imperantes en los mismos haya? Pensa-
mos que no, sin perjuicio que no pretendemos avanzar sobre la po-
testad de los jueces en ese sentido, 



Pero, en el mi^mo orden de ideas, si los despa- -

ches o providencias pueden llegar a unificarse, ¿por qué no podre 

mos, en el futuro, ingresarlas también a la memoria magnética de 

la computadora? Y si están allí, ¿por qué no imprimirlas conjunta 

mente pon el escrito bas^ de la petición? 

De cualquier manera, si el ^^uzgado entiende que -

ese despacho no es procedente por cualquier motivo, solo tendría-

que testarlo y realizar la providencial que s^ considere pertinen-

te. Pero si la ra-istna propede, se ahorraría al ^uzgado el tiempo -

de su redacción que es, nedesariamente, mucho más lar^o que la su 

pervisión del mismo. 

Se pueden efectuar distintas, proyecciones conjetu 

rales sobre la repercusión del instrumento imaginado, que podrán-

verse plasmadas una vez que se generalice su uso. 

Por supuesto que también en esta primera etapa -

del servicio se van a poder confeccionar cédulas, oficios y manda 

mientes diversos con el mismo sistema, lo que amplía la variedad-^ 

de posibilidades del mismo. 

ños formularios son fácilmente modificables, y si 

se desean variar por algún motivo, ellp podrá hacerse sin inconve 

nientes. Además, como el repertorio es abierto, podrán incorporar 

se otros escritos, incluso de baja frecuencia de uso, en la medi-

da que sean normalizables. Todo ello tenderá a la optimización -

del sistema. 

Sin perjuicio de que aun no se ha puesto en prác-

tica, ya se tiene pensada su ampliación, con la incorporación de 

/// 



otro tipo de documentos, que también son de uso de los abogados,-

aunque generalmente no tan frecuentemente como los anteriormente-

descriptos, 

Ellos son contratos, por ejemplo de locacion, y • 

los modelos aprobados para la constitución de Personas Jurídicas, 

tanto de la Provincia como de la Capital, entre otros. 

Como este tipo de escritos llevan un tiempo cons¿ 

derable de utilización de máquina (por su mayor longitud), podrán 

no tener una respuesta inmediata, pero sí podrán confeccionarse,-

en su caso, fuera del horario tribunalicio, o dentro del mismo, -

cuando no existan requerimientos del otro tipo. 

Además, esta aparente mayor lentitud no incidirá-

sobremanera, por cuanto esta clase de trabajos cuenta con una por 

todos aceptada mayor cantidad de tiempo para ser cumplimentados.-

Otra ulterior ampliación del sistema puede ser su 

instalación en la sede de los Tribunales del Fuero ^^enal, con 

•idénticas características, y mediante otra computadora, o bien -

con algún equipamiento diferente, que pueda resistir adecuadamen"^ 

te el requerimiento. 

Es intención de los miembros de la Comisión de In 

formática Jurídica del Colegio de Abogados del Departamento Judi-

cial de La PÍata poner a disposición de los profesionales que po-

sean computadoras personales los textos compilados, mediante el -

back-up del archivo. En ese sentido, el mismo puede ser aprovecha 

do tambián por quienes se sirven de ordenadores más pequeños, - -

/// 



puesto que los textos de los más de 100 escritos existentes ^í^la 

fecha, pueden grabarse en un solo floppy-disk. 

Este servicio no se limitará a los abogados p í a — 

tenses, puesto que a través de la recientemente creada Comision -

de Informática Jurídica del Colegio de Abogados de la Provincia -

de Buenos Aires, se espera extender y profundizar este programa -

de trabajo con los demás Colegios departamentales que est^n inte-

resados en hacer aplicación del mismo, en beneficio de los profe-

sionales de otras jurisdicciones. El posterior intercambio de in-

formación que se realice a travás de estas instituciones retroali^ 

mentará el sistema, propendiendo así también a su optimización. 

Los miembros de la Comisión de Informática ^urídi^ 

ca del Colegio de Aoogados del Departamento judicial de La ^lata-

somos conscientes de que el sistema en si no es de una gran inno-

vación, o fruto de una creatividad única. Sabemos que tampoco es 

de una profunda intelectualidad y que probablemente no representa 

ra un avance considerable en lo que a Informática Jurídica se re-

fiere. Pero sí estamos convencidos que la real valía del proyecto 

se encuentra en que tiende a solucionar problemas concretos de la 

gestión profesional, y coadyuvará a allanar elccamino para el de-

sempeño de la abogacía. 



otro tipo de documentos^ que también son de uso de los abogados,-

aunque generalmente no tan frecuentemente como los anteriormente-
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Como este tipo de escritos llevan un tiempo consi^ 

derable de utilización de máquina (por su mayor longitud), podrán 

no tener una respuesta inmediata, pero sí podrán confeccionarse,-

en su caso, fuera del horario tribunalicio, o dentro del mismo, -

cuando no existan requerimientos del otro tipo. 

Además, esta aparente mayor lentitud no incidirá-
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resados en hacer aplicación del mismo, en beneficio de los profe-

sionales de otras jurisdicciones. El posterior intercambio de in-
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TITITLQ: LA INTOWATICA EN U S FACULTADES DE DERECHO 
AUTORAS: Dra. Paustina Zarich ( i^irectora Centro de Informática 

Jurídica- Colegio de Abogados- Rosario.-
Dra. María A. Zaneéti ( Miembro Centro de Informática 
Jurídica- Colegio de Abogados- ^osario.-

?ROPUE."̂ .TA: Instar la incorporación ée la materia Informática Jurí 
dica, con carácter obligatorio, a los planee de estudio 
c'e la carrera de Abogacía* 



I- WTRODUCCION: 
¿ La capacitación tradicipnal de los. profesioaa^es 

dél derecho, nos permite . a\wiiir plenameate el. cambio jurídico opera 
do a partir de la inserción, de; la Infoimaátioa en nuestra relidad?. 

¿ Tenemoa coacienpia los abpgadoe 4,^1 valioso cam-
po de. investigación y estudio qu^ se; nos presenta a parti^; de, la / 
vinculación de la Informática al/DerechOj, constituyendo. ixna nueva 
disciplina. Informática Jurídica, o cpmo nuevo objeto normativo^ / 
Derecho Informática,, o sjjaplemente como una, herramienta válida y / 
efica2i de trabajo? 

No es necesario un exhaustivo análisia de nuestra 
realidad profeoional para coaduip .pon respuootas negativas a.es^/ 
tos interrogantes. 

Es a- partir de esta realidad concreta q.ue pretende 
mos enfocar la incorporación a los; .planes de estudio de la.carrera 
de. •Ab0é;í;t0Í.a.j. la materia Inforíriî tica Jur£di,caj Incluyendo^ al Dere-^ 
cho Informático, a fin de que la forniación Univ«rsitarí.at. cumpla / 
efectivamente su función' cual es la. de capacitar a I09 j^uevos pro 
fesionales para que sepan afrontacT lao distintos actividades que / 
el mundo moderno impone,, /a la vez que .promover y efectivlzar las / 
investigaciones que tiendan perfeccionar la ciencia- en. toda^ sus 
ramas, para la obtención ,de,soluciones prácticas y .efectivas a las 
dificultades que encueatre eX profesional imaerao. en. w ;xt.undo en / 
continua evolución® 
I I - CUKSTIOM'ES A, LA FOTO/I ACION PHOFESIONALs 

El replanteo de loa planes de .estudio vigentes en 
las Facultades de J)erecho« en el ̂ área motivo de esta ponencia? de-
biera resnoíider a 3 cuestiones básicas^ siguiendo a Ae-Hivera ,LLaao 
(1) I__Quó _envSeña_r» (contenido); Cómoj^^^eñ^ (metodología) | ̂?a_ra // 
.que enseñar (objetivos)^ Cabe aclarar que este punto ha. sido ya // 



uaboaado en trabajoa anteriores, pero dado su ImpoxtiiAP.i.a. JP»©©®oe 
necesario insistir en-' él¿ 

En respuesta al primer punto,- es' decir eL contenido ba-
se de la materiaf podemos enunciar lo siguiente« 

1) Informáticas concepto, evolución hietórica; Industria / 
Informáticai Informática Jurídica|- concepto, caracterización, apli 
opciones de la Informática al "Derecho, panorama mundialDerecho^^ 
Informático, .concepto, implicancias; 

2) Documentación jurídica,•tipos de documentos, caracteri»-
zacidni Tratsumiento de la Información, etapas, sistonas; 

3) Computación y procesamiento de datos,estructura de la 
computadora, evolución histórica, nociones de programación, fujkcio 
nesi Representación interna de la información, formas de procesa-/ 
miento, basea de datos, archivos; Periféricos; Transmisión de la / 
información, Telecomunicaciones; 

4) Análisis de documentación,' legislación, juctfeprudeacla, 
doctrina|t '^Istemás; 

5) i'ingUistíca Aplicada; Thesaurus; ^ógica de con8ul4;a; // 
Técnicas de básqueda, operadores; 

6) Informática «Jurídica de Gestiónts camoos de aplicación; 
Informática -t'arlamentaria; Informática «^^upídica Decisional; Infor 
mática Jurídica A n a l í t i c a ; Eapecializacionea; 

•7) Derecho Informáticos Protección de la intimidad-;"DeXt-to 
en Infomática; Flujo de Datos; Régimen jurídicd -d-el software;^ Con 
tratos Informáticos^.- entre..otros.>t.emas» 

Esta ennumeración de puntos es simplemente una enunciación 
ae temas a tratarse-en el dictado de 'la materia, los que desarro-/ 
liados, dan lugar a un denso câ igao de -ñuevas' cuestiones, -que a •// 
nuestro juicio responde ampliamente al^-requerimiento .de coa te riidOî' 
de una materia a los fines de su incorpora«ción'a los .plaOQS d§ 



tudio^-
En cuanto al mátodo de enseñanza, la técnica Informática 

nos brinda un valioso elemento para comprender el Derecho, cual es 
la computadora como medio* 

Es este on nuevo ámbito de aplicación de la Infomátipa 
que denominamos, siguiendo a A.lfertino, Informática J'urî dica AnaH 
tica y la enseaamza del Derecho por sistemas informáticos. Estos / 
sistemas dé aprendizaje del derecho por medios automatizados se en 
cuentran adn en sus prinieros pasos, pero.su crecimiento e importaji 
cia deviene mayor día a día* 

" La Informática «Jurídica Analítica utiliza las enormes 
capacidades de la máquina para poner a prueba las hipótesis y teo-
rías jurídicas, o, dicho de otro modo, para repensar e.l derecho. 

En las realizaciones de tipo práctico, la necesidad de / 
replantear todos los pasos procesales, descomponiéndolos en orden 
para Iŝ  máquina, permiten recrear tanto la racionalidad económica 
del,proyecto en general, cuanto I4 aceptabilidad y funcionalidad / 

cada una de las soluciones y;dicciones que ̂con el tiempo se ^ n 
cristalizado en algiin sector del derecho hasta hacerlas poncebir / 
como "naturales" o"imprescindibles"* ^a reconstrucción paso por pa 
so permite inteiprenir para hallar^la solución mas razonable.(2) 

En cuanto a las aplicaciones teóricas, sea para experl-/ 
mentar el funciqnamiento de algunas hipótesis o de alguna t̂ .oría, 
la posibilidad de repensar.el dérecho será ineludible. E4 primer / 
lugar para selecciona^ el dato, separando lo Jurídico de lo que no 
lo es. Posteriormente se presentan los problemas relativos a,la,// 
consideración del derecho vigente del modo mas objetivo posible. / 
Por ejemplo, .el tema de las derogaciones explícitas:e implícitas / 
podfía patentizarse aun mas si la máquina pudiera, .reconocer ambos 
supuestos. 

En fin, dice el pj'ofesor Martinox" Toda la parte del de-



recho y c3o 1:1 teoría jurídica aunco i)tible ele ser enunciada-^n mo^ 

do riguroso y paao por q)aso, así como las relaciones existentes / 
entre los distintos subsistemas de un sistema jurídico son mate-/ 
ria teóricamente posible de la informática jurídica analítica y / 
3U salida privile^^iada, la enseñanza del derecho por medios auto-
matizados» 

Para realizarla se necesitan medios y conocimientos / 
informáticos si-empre m s sofisticados y obviamente una formación 
e información jurídica sumamente sólidas**• (3) 

Hemos querido dejar planteada aquí la fascinante po-
sibilidad de que el conocimiento jurídico sea estudiado y porque 
no reestructurado a través de una nueva herramienta como es la // 
coüiputadora* 

Si bien lo dicho precedentemente está referido a la / 
ensefíanza del derecho en general, es también aplicable al estudio 
de la Informática Jurídica, ya que el conocer esta materia, impli^ 
ca componentes teóricos y prácticos, para-obtener una formación / 
Integral en el tema, esto lleva lógicamente a la práctica con una 
computadora-

Por otro lado, la -incorporación de los futuros profe-
sionales al mundo nuevo de la técnica informática, puede muy bien 
catar encaminada por las Facultades de Derecho, desde el ingreso 
'mismo de los estudiantes'a esas Casas de EstudiOj a través "de / / 
la consulta-diaria de información jurídica incorporada a sistemas 
informatizadoa, por ejemplo, una biblioteca, o mejor adn a im cen 
tro de documentación ya computarizado o en vías de computarización 

Respecto de los objetioea, baste decir que todo proce 
so de formación en determinada área del saber humano, atiende a ca 
pacitar al hombre para dar adecuada respuesta a situaciones con-/ 
cretas que se le plantean. 



Por nuestra parte», penoamoe que con Xa implemca tac i dn de^Xa 
materia •informática Jurídica en los planes de estudio de la^.carre/ 
ra de Abogacía, se brindará a los futuros profesionales del dece-/ 
cho, los conocimientos teórico-prácticos básicos del tratamiento / 
automatizado de información Jurídica, incentivando además la invea 
tigación científica de temas de Derecho aplicados a -la- Informática 
Creemos tamiiién que es ésta una manera de favorecer el futuro ore-
cimiafito. de las nuevas especializaciones surgidas qíx la materia» 
III- ANTECEDENTES? 

La :)ropuesta de este trabajo reconoce como antecedéntee innu 
merables ponencias aprbadas en los diferentes congresos y jornadas 
que-referidos específicamente a Informática. Jurídica, ^e hah lleva 
uo a cabo en nuestro país, como así también en congresos destina-/ 
dos al tratamiento de problemas que incumben particularmente, a jó-
venes abogados. 
Á título ilustrativo señalamos^ 

- " La Informática jurídica en las Facultades de Derecho". 
Ponencia presentada por las Dras. Faustina Zarich, M.C.Gómez y Gra 
cié la Grela, en las Primeras Jornadas Internacionales de J-nformáti 
ca al servicio del Derecho. Mercedes (-t'cia.Buenso ̂ iree) Jiiniol985 

- ^lan de enseñanza de la Informíioa *^urídica". Dra. Faüft-
tina Zarich, en el Primer ^ongreso *'acional (Je Informática para // 
Abogados..Rosario (.Pcia.Santa Fe^ Junio 1986. 

- " Informática Jurídica-Derecho Informático"(Comisión -^la-/ 
nes de Estudio). Dras.Maía C. Gómezj María A. Zanétti d^ Coronato» 
Congreso ""'acional de Jóvenes Abogados. Rosario (Pcia.Santa Fe) Se-
tiembre 1986.-
IV- EXTKRIENCIA ROSARINA: 

En Mayo de 1984- se firma un convenio sobre Informática. Jurí-^ 
dica entre el Colegio de Abogados de Rosarlo y la Facultad de. Der£ 



cno, destinado a difundir el conocimiento de esta disciplina enfor 
r/.a conjunta. 

La Facultad de Derecho asome el compromiso de imjdemen-/ 
tar laa medidas conducentes a la car^acitación científica del alum-
íiado. En tal sentido se crea jt̂or resolución del entonces Decano // 
líornializador de esa Casa de Estudios, el Centro de Informática Jui? 
rídica, que depende del Consejo Asesor de Investigaciones, con el 
fin de propender al tratamiento científico de la Infor:.:ática apli-
c:i6a al Derecho y la investigación de temas jurídicos que tomen a 
La '^'nformática como objeto de derecho. 

Se aprueba conjuntamente con la creación del Centro de Jí' 
Friforintítica, ©1 dictado del curso sobre informática Jurídica, dee-
rlnado a estudiantes y graduados.Desde el inicio del mismo, el nii-
iLcro de asistentes fue importante, lo que obligó a la creación de 
utui nueva comisión. A la finalización de este i)riDier curso ae lie-
varón a cabo evaluaciones i)rácticas • de caracter voluntario, lo. qu© 
o.impidió que la mayoría de los alumnos se presentaran a realizar 
las con reaultavios altamente satisfactorios. 

Muchos de los asistentes a este primer curso^sobre Infor 
íiática Jurídica, son hoy miembros del Centre de Informática Jurídi 
oa del«Colegio de Abogados, lugar de estudio e investigación sobre 
üáta nueva disciplina, colaborando además con el dictacjo del curso 
ca la Facultad, tarea a cargo de-la D^a. Faustina Zarich.. 

En vista del óxito obtenido en;el primer año de clases, 
»Q decide en 1985, la.incorporación al plan de estudios de la ca-
rrera de Abogacía, lamateria.Informática Jurídica, dentro del Ci-
clo de '-Orientación Definida, el mismo está compuesto-por una'serie 
10 Areas de Derecho, debiendo el alumno cursar una de ellas, a su 
lección. Este Ciclo de Argentación Definidad alcanza a estudian-/ 
tas avanzados en la carrera. 



En 1986,1a materia Infpmiátíca Jurídiea se incorpora al áret 
de Seminarios, consisten éstos en trabajos de investigacián que a 
realizan los estudiantes sobre determinado tema de un grupo de ma-
terias que integran la carrera, bajo la dirección del profesor de 
la cátedra, quien tiene a su cargo la evaluación de los mismos* 

Es digno de destacar el interás demostrado por loa alumnos 
ante este nuevo campo de investigación, quienes se han volcado es-
pecialmente al ¿rea de Derecho Informático, ya están trabajando // 
por ejem.'lo, en los aiguientea temas: Delitos en Informática, Con-
tratos Informáticos, Protección de la Intimidad, entre otros. 

Actualmente el curso dura cuatro meses, y funcionan dos coa 
misiones con mas de 30 asistentes en cada una de ellas* 

Algunos de 1OÍ3 puntos del programa de enseñanza han sido // 
mencionados al hablar sobre el contenido de la materia*Cada unidad 
dol qirOi-iruiiia cuoíitti con toiuao de Informática Jurídica y de Derecho 
Informático* 

Vale la pena señalar que concurren a estas clases un graa / 
ndmero de jóvenes abogados, ansiosos de obtener Infoimación acerca 
de esta nueva vertiente del Derecho* 

Creemos que lo expresado hasta aquí justifica plenamente la 
propuesta que acercamos a estas Jornadas y ella esi 

InGtar la incorporación de la niateria Informática Jurídica 
con rarácter obli^^atoria en los planes de estudio de la ca» 
rrera de Abogacía* 
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COOHDINACIQN DE TECNICAS PAHA LA 
ELABORACION DE "ABSTRAGTS" JURISPRUDENCIALES 

--DraítJ'Qu.stina Zarich - Directora del 
Centro de Informática Jurídica del 
Colegio de Abogados de Rosario 

-Drao MarAa A. Zanetti - Itdiembro del 
Cen^tro de Informática Jurídica del 
Colegio de Abogados Rosario 

PONENCIAS; 
1) Recomendar para los sistemas de Informática 

Jurídica Documental, la elaboración de un "abstract" juris-
prudencial por cada cuestión sobre la cual el Tribunal ha 
sido llamado a pronunciarse, en forma suscinta, clara y 
precisao 

2) Encomendar a loa organismos especializados 
eompotentes que coordinen las técnicas para la elabora-
ción de "abstracta" jurídicos, de manera tal q.ue la tarea 
realizada en cada centro de documentación sea realmente 
aprovechada por la mavor cantidad de usuarios. 

La jurjaprudencia como fuente del Darecho« 
No cabe poner en duda q̂ ue a los juristas no les es sufi^ 

dente saber q.u6 dice una norma , sino es necesario cono-
cer de qué manera la misma ha sido aplicada en un caso con-
creto. 

De allí que la computadora aplicada al almacenamiento,or-
denamiento y recuperación de la información jurisprudencial, 
resalte de fundamental importancia para el estudioso del De-



•ochOo 
Debe distinguirse, por otra parte, el sistema jurídico 

>Qr el que se rija el país de que se trate. En aquellas na-
ciones cuyo rógimen sea el del Common Law, todas las resolu-
ciones Judiciales deben ser integramente conocidas» Distin-
ú os el caso do los pulses quo se ajusten a un sistema co-
lificado, en tal supuesto la jarisprudoficia ostenta el va-
Lor de fuente indirecta del Derecho, por lo que su tratamien-
co por medios automatizados tendrá por fin proporcionar un 
j.^norama - lo más completo posible - de la opinión de los ma 
úatrados acerca de las distintas cuestiones sometidas a su 
.u>cisi6n« 

Adn considerando la no obligatoriedad do los criterios 
judiciales respecto de ulteriores decisiones sobre los mió-* 
•nos temas, no podrá afirmarse que dichos criterios no ejér-
oen considerable influencia en la resolución de casos simi-
LartíOo 

Documento primario» 
En el tratamiento do información jurídica el documento 

i'rimario, también llamado documetno fuente, ha de ser la sen 
lencia en su texto íntegro. Resulta así imprescindible que 
•j1 analista ourídico, es decir, el profesional del Derecho, 
espeoiálizado en documentación, cuente con la sentencia com-
jleta, preferentemente en fotocopia, copia carbónica o en una 
nublicación fiel, tratando de evitar las reseñas, resámenes 
o ediciones parciales® 

Documento secundario^ 
Para cumplir con los objetivos del tratamiento automati-

..ado de información jurisprudencial - tema que estudia la In-



formíltica Jurídica Documontal- deberá proporcionarse al usua-
rio una condensación o presentación abreviada del documento / 
primario, la ciue, no p'or eacuota, dejará de reflejar la esencia 
del contenido *dol texto fuente© 

Esta conden sación o resumen, a la que en adelante llama-
remos "ubstract", y que, mient^ras informa suscintamonte de la 
resolución judicial, remito al usuario al documento primario 
referenciAndolo, es lo que se designa en Informática Jurídica 
como documonto secundario. 

Dando por sentado que el sistema de "abatract" es el más 
adecuado para el tratamiento de este tipo de información, el 
objeto del presente trabajo está referido a las distintas téc-
nicas que pueden utilizarse para pasar de un docuiaento prima-
rio a un documento secundario, asi como la necesidad de una co-
ordinación de las mismas a los fines del aprovechamiento uni-
versal de la información jurídica que se procese en distintas 
bagres de datos o 

Veamos, entonces, cuáles son los pasos que deben seguirse 
en el análisis de documentación jurisprudencial para su orde-
naniento informatizadoo 

1) Determinación do las cuestiones motivo de la resolu-
ción judicial^ 

Siguiendo a Jaime Oiraldo Angel (l)ííl primer p^roblema 
asi como el más importante que se debe afrontar al elaborar 
el documento jurisprudencial, es el determinar la" o las cues-
tiones que se resuelven en la providencia. A partir de la lec-
tura de toda la providencia se determinan loe juntos de con-
troversia, y se busca en la parto en que el dallador analiza 
los problemas, a cuales de ellos da respuesta fundada jurldi-



c a m e n t e . Sólo loa puntos coatrovertidos q.ue tienen respuesta 
expresa del fallador constitoyen problemas a efectos de la da-
boración del documento jurisprudencial^ El punto de controver-
sia constituye el aspecto Jurídico considerado^ 

Segdn la Drao Hortensia Vas i'lores (2) "la extracción de 
las doctrinas exige, ante todoj un pormenorizado análisis del 
üoritonido do la sentencia; un modo do lectura que apunte a re-
velar los términos exactos de las cuestiones examinadas y de 
las soluciones adoptadas", agregando "la extracción de las doc-
trinas debe ser completa, y con referencia a cada cuestión so-
bre la cual la Corte ha sido llamada a pronunciarse 

2) Elaboración del "abstract"^ 
î ) Elementos que inte^^ran el "abstract"{ 

a) Hechoss Un resuDien fáctico que refleja 
las circunstancias del caso concreto es de fundamental impor-
tancia para delimitar la aplicación de la norma al caso espe-
cífiCOo. 

Deoen relacionarse los hechos y el De-
recho aplicable, en algunos supuestos tratados integralmen-
te en el mismo "abstract", en otxs for'mando parte de otro 
párrafo, en el sentido de la sintaxisj aunque en ouanto con-
tenido pertenezcan al "abstract"* 

El analista jurídico deberá resíjatar, de 
entre todos los elQmi3ntos fácticosp aquéllos qu.e reúnan las 
características de relevantes y con connotación jurídica^ 
dejando de lado aquellos que no hayan incidido en la deci-
sión judicial® 

Dfí^ecítos El segundo de loa ele^ientos a 
considerar para preparar los "abstracts" es la norma aplica-
da al caso^ Puede darse la circunstancia de que el Tribunal 



moncione ê cpresamente la cita Ibgal o bien que la aplique sin 
referirj.a expllcitameate, aunque ella surja evidente de la re-
solución. El documentalista jurídico deberá hacer constar la 
norma en el "abatract" linicamente en el primero de los supues-
tos, de lo contrario estarla interviniendo con su propio crite-
rio y mecanismos de deducción en la opinión del autor del fallo» 

En la mención del Derecho aplicable deberá tenerse en cuen 
ta que el mismo reána las condiciones de pertinencia y de vi-
gencia, de manera de dotar a la resolución del fundamento le-
gal más certero y adecuado. 

c) Resolución o decisión; La decisión del magistrado debe 
imv.cr'̂ r el "abstract" como elemento determinante de la con -
clusión a que se arriba, ai bien en casos eapeclficoa puodo in-
teresar, a nivel informativo, el rcijultado concreto^ referido a 
cifras, porcentajes, plazos, etc., caso típico serian los mon-
tos indemnizatorios. 

B) El "abstract"< 
a) Concepto! Podría definirse al "abstrae" como 

la representación condensada del cantenido deun documento, de 
extensión variable, y que refleja' o traduce el contenido del 
documento ori¿-;inal (3)» 

Este resumen debe dar un esbozo suscinto pe-
ro explícito del contenido y de las conclusiones(4)» 

Aplicado a la información jurisprudencial, el 
"abstract" debe constituir no sólo un medio para encontrar el 
precedente jurisprudencial, sino también un instrumento a tra-
vés del cual sea posible delinear un primer cuadro sumario, pe-
ro preciso, de las orientaciones de la jurisprudencia sobre un 
determinado caso. La mera reproducción de fragmentos extraídos 
de la sentencia no constituye doctrina, por cuanto ésta debe 



cor una sinteüití do lu docisión y do a\x motivaoión, dicha alti-
tesis no debe exceder de 150 palabra^ aprcxiiaa(3amente, y ello 
tíii los casoü ciG mayor oxtcrisióaC5). 

b) Caracteres; Conforme Miguel López Ivlufíiz 
GoEli (6), los caracteres del "abstract" deben ser los siguien-
tes; a) autenticidad: el"abstract" debe definir el contenido 
dol documonto, ha de sor el fiel reflojo do óotoi b) brevedad! 
el ''abstract" debe ser realmente oacueto, sin eludir cuestio-
nes de interés, aunque sean secundarias! c) totalidad;- el"aba-
tract" debe contener todos los eleinentos definitorios del do-
cumento. 

c) Objetivos: El resumen persi^jue un doble 
objetivo: - ) Pormarse una idea del contenido de los documen-
tos con sólo leer urias frases, y conocer las principales con-
clusiones del autor, detalle que en muahos casos permite evi-
tar la lectura de todo el documento y ganar así un tiempo pre-
cioso, y - ) Ayudar a aquellos interesados por el tema del do-
cumento a decidir si les conviene leeriJ.o entero, proporcionan-
do al lector interesado parcialmente por el documento prima-
rio, las máximas informacionos posibles. (7)« 

d) Tipos: Segán Nuria Amat Noguera (8),los 
resámenes pueden ser: 1) Indicativo o descriptivo: se redactan 
en forma superficial los temas de trabajo incluidos para asi 
proporcionar una información getieral. Se redacta partiendo de 
frases o encabezamientos; 2) Informativo o abstractivo: Re-
presenta más ordenada y explícitamente que el anterior, el 
contenido del documento mediante una relación lógica y li-
neal de los asuntos y puntos allí argumentadosj Resumen ana-
lítico o ^síntesis: reemplaza al documento analizado, por lo 



que el contenido del análisis debe reflejar fielmente el del do-
cmnerito. 

Van Dijk y Van Slype(9) establecen una extensa gama de 
resdmenes que van desde el título, que constituye por sí mismo 
un resumen, hasta el compendio, que es una versión abreviada del 
texto del documento, que reviste cierta forma literaria y puede 
representar del 20 al 50 jé del texto original. 

De ambas clasificaciones, creemos que el sistema más in-
dicado para el tratamiento jurisprudencial es el resumen informa-* 
tivo o abstractivo® 

C) Elaboración de "abstract"; 
La metodología del resumen endica que hay dos formas o 

procedimi«atosx 
a) Buscar los párrafo» más ricos de información 

y extraer los fragmentos que, yuxtapuestos, constituirán el re-
sumen portador de la información esencialo 

b) O, leer detenidamente todo el documento, o, 
por lo menos, sus pasajes esenciales para interpretar su conteni-
do y expresarlo libremente. 

En realidad, se tiende a confundir ambos métodos: 
copiar e interpretar. El resumen debe tener cuerpo propio y con-
tenido coherente. 

En cuanto a la forma literaria del resuiaen, eX es-
tilo debe tender a un lenguaje claro, preciso y conciso, usando 
frases completas y no muy extensas, con estilo parecido al del 
documento original e influenciado por el tipo de documento y su 
carácter, utilizando la tercera poroona en cuanto sea posible. 

El tratamiento lingüístico indicará que se simpli-
ficarán las palabras vacias o sin significado informativo, elimi-



fiando perífrasis o circanloquioa, utilizando en su reemplazo las 
palabras más concretas y breves* 

Llega ahora el momento-de considerar los modos de 
elaboración del "abstract" jurisprudencial. En tal sentido, y con 
un fin didáotico, determinaremos dos maneras qae llamaremos: 

- ) el "abstract" cuestióno 
"abstract" fallo. 

El "abstract" cuesti6ni 
Siguiendo a Hortensia Vaz Flores (10) "la extrac-

ción de las doctrinas debe ser completa, y con referencia a ca-
da cuestión sobre la cual la. Corte ha sido llamada a pronunciar-

Por cada una de esas cue^itionos debe redactarse una especifi-
ca doctrina, en forma suscinta, clara y precisa;' 

''E j: En una misma sentencia puede tratarse proble-
mas referidos a la admisibilidad del recurso, cuestiones de pro-
cediiaiento y cuestionés de fondo, ello supondrá la existencia de 
oui^nto menos tres doctrinas para ese fallo;' 

"Coincidenteraente, López Muáiz G-oñi (11) dice que 
"indudablemente, toda resolución judicial suponelal menos una 
cuestión Jurídica resuelta; pero no podemos olvidar que en gran 
ndmero de ocasiones se presentan ante el juez una serie de te-
wUij relacioiindcü con el inotivo principal del pleito, náu otros 
generalmente, que se han ido suscitando a lo largo del mismo", 
I cr lo tanto "la y.rinera labor que tiene que llevar a cabo el 
r.r::jlicta es la sejre^acióri de cuestiones existentes en la sen-
LtMu::ia .fin IMU; ntui Tii" oi'lii.'; cu' ] Lîjn;..' a niiii ui.iî  
dad de información diferente". 

Asiminuo Giruldo Angel (12) afirma "Para cada pro-
blema hay que hacer un documento separado," 



El "abstract" fallo 1 
El mismo Mañiz Goñi (13) sigue di-

ciendo "Si toda la sentencia constituyera.un solo documento, 
se preseataría el inconveniente informático de q.ue ante cual-
quier cuestión concreta que fuera solicitada al usuario se le 
facilitaría una larga serie de considerandos que no tendrían 
nada que ver con el asunto pedido, con el consiguiente que -
branto de tiempo y dinero para el consultante, y con la cir-
cunstancia de la obtención de ungían nñmero de documentos, o 
al menos de información, sin interés alguno". 

Un elemento importante que no debe 
dejarse de considerar es el soporte informático que habrá de 
contener la Base de Datos, entendiéndose por tal el hardware 
y el software disponibles para implementarla. 

El sistema de "abstract"-fallo 
apai-ecería como aceptable para- ser desai?rollado con software 
de potencia tal que permita la recup<eraci6n del documento 
por todas las palabras del texto, aunque representa el incon-
veniente de que una vez localizada la información pertinente 
por los descriptores o temas, o bien por las palabras del / 
"abstract", el usuario se vea obligado a recuperar el fallo 
completo, incluidas todas las cuestiones, aunque no tengan 
relación con el tema buscadOo 

El sistema de "abstract "--cuestión 
es el indicado para computadoras no tan potentes, e incluso 
potentes, en las que se implementen sistemas que peirnitan la 
recuperación por descriptores y/o por palabras del "abstract", 
posiblitando el acceso directo al tema -busca-do, y al párrafo 
del documento en el que s.e lo trata« 



Indepondientemente de la tecnología que 
se considere Conveniente adoptar para desarrollar las Bases 

^de Datos jurídicas/ creemos que el "abstract", tal como se 
caracterizara en el presente trabajo, se representa..: como el 
que llamamos "abstractcuestión, y en el casb de optarse 
por incorporar a la computadora, en calidad de documento-

-unidad de información- el fallo completo, Gon todas sus / 
cuestiones inpluídas y representadas por diversos descrip-
tpres, la metodología indicará qiie se elaboren tantos ."abs-
tract" como cuestiones distintas se^planteen, acumuládolos 
luego.sin tratar de eslajblecer una relación lógica entre / 
elios^ 

Como se observará en este breve planteo, 
la cuestión referida a la elaboración de los "abstraclá' ju-
rídicos, y particularmente los jurisprudenciales, aparece co-
mo un tema complejo^ Creemos, por lo tanto, conveniente, que 
los organismos especializados competentes coordinen las téc-
nicas para la elaboración de "abstracta" jurídicos, de mane-
ra tal que la tarea realizada en cada Centro de Documentación 
sea realmente aprovechada por la mayoi: cantidad de usuarios 
ávidos de informacióne-

|)"L6gica, derecho e informática,el documento jurisprudencial" 
Actas Congreso Iberoamericano de Informática Jui<'ídica-1984~ 
PolTT^ 

2)"Los ordenadores electrónicos y los servicios de información" 
La Plata- Poder Judicial-Prov^Buenos Aires- 2ü/l2/82 

30 "l^écnicas documentales y fuentes de información"-Nuria Amat 
reguera, pé® 14-5o 

4) ".El sor-vlc'lD do docwii>:i;;ta.i:lon frento a la oxploSión de "Irlfoi'Tr" 
Van Dijk y Van Slype-, págo 101. 



5) Hortensia Vaz Plores (op. cito). 
ü) "Informática Jurídica DocuiuüntalMi¿^uol L6pez Muiliz GoELiy 

7) Nuria ĵ mat Noguera (op, cit») pág, 1454 
8) Nuria Amat Noguera (op. cit,) pág® 146, 
9) Van Dijk y Van Slype (op. cit.) pág.lQO. 
10) Hortensia Vaz Plores (op. cit.) 
11) Miguel López Iviuiiiz Goñi (op. cit.) pág. I98. 
12) Jaime Giralado Angel (op. cit.) pág. 173. 
13) iJiguel López Mufiiz GotÜ (op. cit.) pág. 108. 





Tema INF0RMATICA Y PRGTÉCCI0N DE LAS LIBERTADES INDIVIDUALES 

Dra. María Felisa Fernández Aiberté 

SUMARie, I- Conquista de la información ,, II, Partici-
cGipación siuDÓl-canea- III, La problemática de los sis-
temas de datos personales. IV Introducción de datos subf-
jetivos en las computadoras. V -Libertad informática^ 
VI- Legislación especifica en materia de protección de 
datos personales. Conclusiones. 

I- LA CONQUISTA DE LA IkFÜRMACIGN, 
Se ha planteado repetidamente la cuestión de un posible abanar 

dono de la responsabilidad moral- ante decisiones oasads en compu 

tadoras. Una de las razones aducidas és que muchas de esas decisiov 

nes - se adoptan, en realidad-» conjuntamente, por un proceso de inte^ 

racción entre el hombre y la computadora, lo que no disminuye el 

sentido de la responsabilidad, individual- ante una decisión determi-

nada - que puede lesionar principios inherentes a la libertades in-

dividuales ^ Es correcto señalar que, la responsabilidad moral y 

jurídica por una decisión basada en el empleo de computadoras recae 

sobre una persona (natural ójurídica) nunca se debe atribuir a la 

computadora. 

Así la información es manipulada en estado puro entre los 

hombres y transmitida de generación en generación. Desde ese momento 

sé ha ido ediTicando lentomente el universo de le infirmación. 



sigio tT^B siglot en tanta que hace cerct» de ciento cincuenta años 

comenzó ha hallarse en condiciones de utilizar ese mundo informa-

tivo con miras a un« acción sistemática sobre el mundo (Raterial , cosfr i 
que provocó induoabiemente el masivo del azar en la actividad hii-

retroceso 
mana. Por consiguiente la responsabilidad per la adecuación 

del programa, la precisión de lus cálculos, la válidez del modelo 

elaborado o de las interacciones de los resultados obtenidos -recae 

sobre un administrador técnico. La responsabilioaci tinal por el 

empleo que haga de las condiciones de la computadora recae sobre 

el usuario dltir.io# 

ti tema se plantea con la manipulación de la información (l) y acu-

mulación de información en cantidad ilimitada de «emorizarla y de 

transferirla como una mercancia^ constituye una forme novedosa de 

dominio Social sobre el individuo poder intormaficoFrente a 

semejante realidad, el derecho a la intimidad se configura corno 

una nueva Torma de libertad personal, no como la posibilidad de 

refutar o evitar el uso de datos reteridos ^ cada uno, sinó con 

la potestad de ejercer un poder de contralor sobre las intorma-

Clones referidas a la propia person§, constituidas en elementos de 

un archivo electrónico publico o privado • (2) 

II- PAR IICIrACIGN SiMULlANtA, 

El progreso continuo de la tecnología de las Computadoras 

ha llegado a crear un de " participación simultanea" me-

diante la conexión de varias terminales îe entrada y salida de da-

tos (consolas) a la misíno uni,,ad central de elaboración y la pro-

gramación de dicha unidad, de manera que varios usuarios pueden 

utilizar el sistema simultáneamente o con retrasos imperceptibles 



para ejecutar distintas operaciones que entrarían la entrada y salida 

y elaboración de datos (su divulgación a esos niveles puede tener 

consecuencias insospechadas* 

Ctra mejora en el mismo sentido, fué el desplazamiento de las 

terminales de entrada- y salida a ubicaciones remotas en el mismo 

país o en ^aisés^ distintos y su vinculación con computadoras 

atrsvés de canales oe comunicacidn. ^ste sistema de participación 

simultanea con acceso remoto^ produjo en muchos casos, un sistema de 

computadoras equivalente a una red de comunicaciones. 

El desarrollo de la tecnología de computadoras ha permitido asi 

aumentar enormemente, le cantidad de datos qut se pueden elaborar 

almacenar, recuperar, centralizar y datundir en -comparación con la 

capacidad de los métodos de elaboraciób de d^tos manuales o de otro 

tipo« Utro ejemplo cabe mencionar es la creación de dispositivos 

cscansionadores para examinar la información elaborada por compu-

tadoras, que mejoran considerablemente la posibilidad de localizar 

información selectivamente^ 

III- LA PRüBLEMATICA, ü£ LüS SISUHAb UL DATG5 PtRSGNALES, 

La expresi6n"sistema de datos personales" elaborados por 

Computadora, se utiliza en este contexto par» desigr.ar todas las for^ 

mas de recopilación de datos personales 

t-sta expresión se ha adoptado por no existir una difiesión uni-

versaXmente aceptada "banco de datos" expresión que se usa 

frecuentemente en relación con los problemas que, desde el jgMnto 

de vista de los derechos humanos, plantea el empleo de las computa-

doras* 

A los fines del presente analisis, la expresión "sistema de 



d a t « personales eiabcrados por canpucadora" designa una colección 

de estos aimacencidos en archivos (es decir registródcs en cintas 

o discos magnéticos, o en memoria (je otro tipo ( J ) que se retie-

ren a determinadas personas, identifict-bles por su nombre o por otro 

elemento concreto que permite obtener su nombre con facilidad» 

Los sistEír.as de d«tos personales, elaborados o n6 por computa-

doras, se pueden dividir en tres categorías, sistemas estádisticos 

y de información, sistemes aoministrativus y sistemas de inteligencia 

Los sietmas de d̂ ^̂ tos estaciisitcos, a cargo de organismos guberna-

mentales, como los creadas en censos de población o encuestas de 

muestreo contienen datos personales reunidos mediante icuBs:itd:onarl«s 

u otros métodos concebidos para asegurar la c<íinTiebd lid^d de las 

respuestas indi viduales. Los d^tos reunidos aberrean toda una gama 

de información e incluyen muchos tipos de datos personerías que «pue-

den considerarse privados. Los datos resultantes son solo acumula-

tivos y la identidad de las personas , en casi todas los casüs, se 

ha seprado de los oatcs de los archivos; o esté en clave para pre-̂  

servar el anonimato, es con todo posible, en algunos casos, vincula^ 

esos datos con las personas correspondientes* Dado que conservan 

con fines de información estaoistica, y no con tinas reglamentarios 

o judiciales, los sistemas de datos estádisticos no pueden afectar 

directamenLS a las personas , no es esa su finalidad. 

Los sistemas de invesxigación son similares a los sistemas 

estadísticos t al;iacenan datos soore personas iden-uiticables con 

fines de investigación en ciencias sociales» biomébicas o para 

los estudios eval...ación de programas realizauos por ürüíinismos 



gubernüiTjentales. 
Los sistemas adíTíinisxretivos constituyen cc¡tegoria rnás ajnplia 

se los utiliza tantü en el sector pública coitio en el privcidc. 

Se orgíinizan como archivos o legajos personales, con fin de pro-

porcionar informes sobre deteríninadas personas y püríj poder adüp-

tar decisiones relacionaacs con sus calificaciones, su carácter 

y sus derechos, oportunidades y beneficios. Estos sistemas ab«ircan 

muchas actividades administrativas, públicas y privadas, en la esteré 

económica, finaciera y cornercial, educacional, del bienestar y de 

la salud. 

Los sistemas de inteligencia son usados principalmente por or-

ganismos gubernamentales (policia y órganos de fiscalización y se-

guridad nacional) pero también los emp̂ ittan las oficinas investi-

gadoras de crédito y los investigadores privados, principalmente 

por cuenta de posibles empleadores 
\ 

En general estos sistemas difieren de los registros adminis-

trativos ^̂ ^ lo siguie. te, gran parte de la información se ha obte-

nido de oidas, persona investigada , por lo general desconoce 

la existencia del legajo (y oe la investigación) y la información 

rara vez se hace pública, excepto ccmo prueba en caso de actuacio-

nes judiciales. 

IV- INT,,üDUCCIüN üL üATL5 SüüjL"] 1VL.5 

Las personas son vulnerables al peligro de que se introduz-

Cc.n datos subjetivos, esto és de evaluaciones basadas por ejemplo 

en entrevistas, en encuestas de dudosa evaluación de preguntas y 

respuestas que püSterior;.-¡eiruo se tratan coi.-,o datos objetivos 



list-e pelicjro vciria según fuente de infürm¿JCi6n y de la persona 

que interpreta los resultauos finales. También es cié senaj.ár que 

los datos computados pueden ser más fuciles de destruir que los 

archivos de docu ^entos o los libros -je registro, ya que es posible 

utilizar un simple imán p¿ira boríraxia información almacenda en un 

carrete de cinta magnética. 

El acceso no autorizado a un legajo personal dentro de la propia 

organización que lo mantiene o desde fuera de ella -puede llevar 

también a una aivulgación no autorizado de la intormacióp. de dichos 

legajos, tsta divulgación puede ocurrir por accidente o como con-

se^cuencia de un intento üeliutírado de infiltrarse en el sistema» 

Se ha manifestado también la amenza que significa par& los de-

rechos humarlos , la existencia de nuevos métodos ^^ reunión clandes-

tino oe información y -X^ posibilidad de almacenar dicha información 

en c.amputad oras 

For el ledo de la adminniSvración de justicia conforme .a derecno 

se ha üicno que la utilización de los datos Computadorvs 

- llev«rí¿- a que se tomen mayor número de decisiones acerca 

de IL.L personc^s sin conocimiento ae estas y sin proporcionarle la 

oportunidad necesória de inspección u oposición , Con respecto 

a la adninisoración de justicia so ha expresado el temor de que 

los sistemas de comput^cjoras sustituyen el ^^juicio humano" 

por la peligrosa rigidez mecánicat un nueve ele¡nento de arbitrarie-

dad en las Lecisiones relütiv¿is a las personas, y que los jueces 

püt:d¿:n inciirorsc ¿; considerar lí̂ s tir£-jes ce co.npuxación como una 



verdad absoluta, fijándose excxusivómente de ellos, en vea de 

juzgar a la persona " en su to^allaao" 

V- LIBtRTAü lí.tüRHATiLA 

5e trata de lo que ha dado en llamarse la libertad intormético 

consistente en ei derecho ae autotuteia oe ^^ propia identiaad 

informática, es cecir en el dercho de vigilt-r los datos personales 

incluidos en un programa electrónico ( 4 ) y contrapartida 

de tener acceso ® información que se dese'? sie pre que no se 

vulnere eleinent̂ ltijs principios dignidad humana. 

Corno corolario de esta libertao se oebe garcntizor a las pt^rso-

nas individúale^;, partidos políticos, sindicatos, asociaciones 

empresas 

a) acceso a banco de datos, concer su finalidad y titularioao. 
b) la facultad de acceder por parte ce los intertsacos a las in-

formaciones que les concierrten , posibilidad de corrección y 
cancelación de los datos procesaacs indebidamente o inexactos 

derecho al olvido por el cuál determinados datos deben ser eli-
minados al cabo ¿g determinado periodo, 

c) la tutela de las facultades anteriores 

El tema de la libertad informática ha recibido consagración 

particularmente en ^^^ dltimas Constituciones ¿e Lspaña y T^oruu-

gal. 

La ConstituciíSn portuguesa de 15?b decica el art. 35 al uso 

de la informática, en el titulo II relativo a los derechos-y li-

bertades y garantías. En la normativa constitucional leemos en el 

primer párrafo, " todos los ciudadanos tienen derecho a tomar 

nota de lo que resulta ¿e ios registros meca'nicos a su respectp^ 

y el fin al cuál son destinadas las informaciones, pudiendo recla^ 



mar rectificación de los datos y su actualización**• Ln la se^ 

gundü parte se determiníi que " la informática no puede ser usada 

para el tr^tcmientu de dcitos relutivus a la opinión pública, fé 

religiosa o vitío privada" Por último la cláusula fin^l de la norma 

taene por objeto prohibier " la atribución de un nümer:: nacional 

tínico a los ciudadanos." 

El almacenaifiiento de dütos scbre aspectos de la vida política, re-| 

ligiosa o sexual y su utilización para cercenar derechos personales 

también es contemplado en la Constitución española de 1978- en sus 

artículos Ifj inciso 49 y 1CJ5 liter^lb) , Ln contraste con la norma 

portuguesa, el constituyente espaj.al fué menos homogeneo en la regu-

lación del tema pero sefialó las similitudes con una reglamentación 

de la privacidad. En ellijCeral b) del artículo 105, la ley constitu-

tucional ser.ala " el acceso de ios ciudadanos a los archivos y re-

gistros administrativos, salvo en lo que afecte a 1& seguridad y de-

Censa del Estado^ la averiguación de los delitos y intimidad de 
if 

las personas será reglamentada por ley. 

El articulo 18 por otra parte , consagra el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar, a la propia imagén, a la inviola-

bilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, precepílua 

en el inciso 4® que " la ley podrá limitar el uso de la información 

para salvaguardar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos " 

L1 dereci o positivo nacional, no brindo garantía alguna contra 

la violación de Ici libertaues individuales provenientes de la infor-

mática. Con un criterioíamplio podemos aceptar a tal fín desde el 

preámbulo coi.io uno de sus fines "asegurar les beneficios déla liber-



tad los artículos 14,18 y 19, el primero que garantizei a todos 

los ciudadanos el goze de los derechos civiles " de trabajar y ejer-

cer toda industria licita, de navegar y connerciar, de peticionar a 

las autoridades, de entr&r , permanecer, transitar y salir del terri-

torio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censuro pre-

via, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con tines úti^ 

les, de protesíir libremente su culto, de ensefíat y aprender" estos 

derechos de honda raigambre constitucional y humana, no pueden ser 

cercenados en base a una información érrojnea o nó por quién no esté 

autorizado legalmente para prcrorcioanrla .,en ei mismo sentido los 

derechos sociales ¿el articulo nuevo 14 bis, ai^imismo en el articulo 

18 se determina la invioltibilioaa de ^Correspondencia y papeles 

privados ^ ĵ a seguridad personal - juicio previo por juez natural 

e irrectroBcuividad de la ley penal. 

El artículo 19 de la C consagra con m^s precisión el derecho 

s le intimidad " al reterirse " a las acciones privadas de los 

hombres que de ningún modo ofendan al ordtí. y a la moral pública 

ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas 

de la autoridad de los magistrados" 

tn leí estera del aerecho privado la ley 21»173 que incorpora el 

artículo lüTlbis incorporé código civil el derecho a la inti« 

midad ( ^ ) tariibién debe recordarse la ley 11723 (arts 31 y 32) 

(.,el retrato íotográtieo qe una persone no puede ĝ j. puesto en el 

comercio sin el consentiniertü expreso de la perscn^ misma y muerta 

está , de su conyugue, hijos o descendientes )... { el derecho de 

de publicar l¿<s cartas pertenece al autor. ••) 

El tíecreuo J8a/86 crea el "Sistema de identificación personal 

eutámütica nacional )" SIFAN ley 17.671. entraría dentro oe loü sis-

temas administri^tivoií de datos personales mencionados ut suprí^. 



VI LtGlSLAGICN C S r E C I U C A TN HATERIA ÜT PUUltCCUiN ÜL DATOS FLR-

se; ALES, 

Lci primera ley nacional europea en materia de protección de 

datos personales, fué sancionada en Suecia con el número 269 el 11 

de mayo de 1573- modificada parcialmente en 1979- se exije en la 

misma , la autorización previa para la creación de bsnccs de datos • 

se ad.nite el derecho de los ciudadanos a conocer la intormación que 

le ccjncierne ^ y se crea = una. comisión de inspeccióii - integrada 

por un magistracío . én caliaad de Presiuente, parlamentarios, repre» 

sentantes de las empresas, de trabajadores de la Administración y un 

informático^ 

Le sigue en orden cronológico, la **Frivacy Act" del 31 de di-

ciembre de 19M - ampliada por la " Privacy Protection Act" del 

13 de octubre de 19BG, asi también "The ^ reedoni of Information Act 
dato 

de 1966, la primera establece.." qué todo que figure en los archivos 

federales, es reservado y en principio solo puede ser utilizado con 

el consentimiento de los interesados. 

En Alemania, sin perjuicio de importantes anteceder^ie^. 

estaduales, la primera ley federal protectora contra ei uso Ilicitc 

de datos personales, fué dictada el 27 de enero de 197í y consta de 

47 artículos distribuíaos en 6 partes ( ^ segunda parte está 

destinada a regular la elaboración de datos por parte de los órga-

nos piJblicos"" misma merece destacarse la institución del " 

Bundesbeauttrangter tur den Uatenschutz'* vfcrdaaero garante o comisio-

nado federal para la protección de datos personales, a quiftn se 

asxgnan amplias f£cuitadt:s * Las cue£>tienes relativas a la elabora-

ción de bases de datos por sujetos privados son encaradas de modo 

diverso en la cuarta y quinta parte» 



La inobservancia de las disposiciones de la ley hcibilita la aplica-

ción de las aanciones penales y sd.iinistr^tivas reguladas en la 

quinta seccidn» 

1977 .enemos de "Ley de Comisión de derechos Humanos " de 

Nueva ¿eiandia - que se iiaplica, solo a los bancos de datos públicos 

en el mismo sentido que la Ley canadiense de Derechos Humanos (1977) 

En Francia 7B-17 del b de enero üe iyî S "Ley de proce-

samiento de daxos, ficheros y libertaaes xnaividuales" L1 articulo 

Lt señala que la informática debe estar ai servicio del ciudadano el 

artículo consagra el derecho de todo individuo de conocer las in-

formaciones relativas a si niisrno, y los criterios utilizados en la 

elaboración automática de ellos. 5e instituye en el capítulo II la 

Comisión Nacional de la inrormática y las lioertades, con taculta-

des de fiscalización « coordinación y consulta, A esta ley se agre-

gó la ley 18-753 del 1/ de Julio de 1976 y 19-567 del 11 de Julio 

de 1979 que garantiza ei acceso a la intormación administrativa pern 

teneciente a Organismos públicos. 

Otros paises- tarnbiéín han legislado la materia Austria (ley 

565 del 18 de octubre de 197b, Luxemburgo- ley del J1 de marzo de 

19/9, Hungria -ley del ¿1 de enero de 19B1 - Israel -ley NS 574 

del ¿3 de febrero de 19ül e Italia Ley Ns 121 de I? de abril de 

.119B1 además de otros ( B ) 

En el plano internccional, la Organización para la Cooperación 

económica y el Desarrollo (ÜLLD) he oetinido pautas, y el Consejo 

de Euro pa ha elaborado un convenio aplicable a los bancos de da-

tos automoatizados. 



C G r M L L U S I C N t S 

El progreso continuo de ia tecnología de computadora, h^ llegado» 

a poner en peligro, la libertad -los derechos y garantías inaividualels 

ante los sistemas de elaboración de datos personales y su manipula-

ción, por tentu es conveniente la adopción de normas de ética pro-

fesional, para el personal especializado en elaboración electrónica 

de aaxüS similares a las que existen para médicos y abogados^ 

Üebe notificarse al interesado , la recopilación de datos rela-
ctivos a su persona g tin de no darle otro destino que el por él co-
nocido, así cano posibilidaü de rectiTicación, actualización y vera-
cidad objetiva^ g^p perjuicio de reunir intcrmación, sin previo con-
sentimiento en materia penal y ce seguridad nacional. 

Frente al lado negativo de la libertad de información, la no 
ingerencia en la vida intima, la otra cara la libertad positiva 
o sea el libre acceso a la intorraa^^^^n con Tines de estudio, inves-
tigación estadístico, debe ser garantizado - tanto de oanco de datos 
de carácter público o privado - nacional o internacional. 

'̂»afia Felisa Fernández Alberté 
abogada 

tomo I F5 60í 
CALZ 



NéTAS 

(1) Un conjunto de datos s«laic6iian^dü8 y org^inizados constituye 
la intormacidn , el dato aislado en sí- no dice nada^ a menos ^^^ 
proporcione conocimientos que permiten algún objetivo. 

üebe tenerse en cuenta noción de información fué de-
finida pĵ j. matemáticos ^on anterioridad a la era cibernética 
Fischer introdujo el términá en 1921 a próposito de los cálculos 
que resumen-probabilidades. Algunos af.os más tarde 1928-Hartlcy 
precisa el concepto de informción > tomando el problema por su 
base. Diú en esa oportunidad el nombre de^üecisión" e la res-

puesta consistente en decir que si o decir que n6 a una pregun-
ta que no admite otra alternativa» Y tal decisión es por cierto 
representativa de la información más rudimentaria- qué es dable 
imaginar, fué elgida per Hartley como unidad informativa^ por 
enoe los técnicos en cibernética otorgan a esa unidad el nombré 
de "hartley" Sabemos que cuando el interrogante, admite no ya 
dos solas, sinó una cantidad cualquiera de respuestas, la solu-
ción radica en dividir los casos posibles en dos categorías^ 
luego cada una en otras dos, prolongando este principio dicoto-
mico Tan lejos como resulte necesario- para no hallar más que 
casos simples donde sea inaceptable continaur la descomposición 
LEissafaiasionante el problema de la información. Primero porque 
constituye la obra completa del Hombre^ ^asta contemplar la evo-
lución de las civilizaciones , par^ palpar en ellas es finali-
dad de multiplicar el intercambio informativo.•...la información 
también es la sangre de la sociedad, vista bajo el aspecto de 
un grupo de hombres que deciden poner en común todos sus medios 
para un conocimiento más completo del mundo- ref Albert Ducrocq 
i^escubrimiento de la cibernética pag 178- Cía fabril editora 
Buenos Aires 1960 

(2) Los derechos humanes y los adelantos científicos y tecnológico^ 
i^epartamento de información publica - NACIONES UNIDAS -
f.ueva York - 1983 
Vittorio Frosini"La protezione della riservatezza della socie*^ 
tá informática, en "Inforinática y Diritto" (Roma 1981)volIIl 

(4) Carlos Delpiazzo, Alvaro J. Eirin , Pedro J. f^ontano- In-
troducción a la InTcrmática juridica y al ^erecho Informático" 
Ediciones Ama lio û Fernández Fiontevideo 19Ó4 



(5) Informática- "lemas en debate- Documento SID NS ^ -Secretaria 
de ciencia y técnica - Subsecretarie de intórmálca y desarro-
llo- Kca» Argentina Noviembre de 1905. pag 67 

(6) Primeras Jornadas Nacionales de derecho Intórmatico-24-25 y 
2b de Septiembre de 19üfa UBA. pag 25 ponencia la informé-
tica y las declaraciones, derechos y garantías constituciona-
les" Roberto Mario Deraldi y María Cfisitna Aczel, 

(7) Id ob cit 5 p«g 65 

{8( id ob. cit 4 pag 111^ 
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PSICOMETRIA COMPUTADA 

AUTORES; Vn..Jo/Lg(i Manuel Voncuto (CPW) 
V a » J u a n Conloó JáuAegul [VocXok en Paleología CZlyilca] 

Anall&ta Joóí L u I á ObvcUm (KnalÁÁta en Jt^lótmcUi) 

La política de Orientación es la respuesta apropiada a una necesidad 
incuestionable originada en factores psicológicos y sociales que comprometen al 
alumno, a la escuela-colegio, al trabajador, a la familia, al Estado, lo que resul 
ta obvio demostrar. 

En el sector de la enseñanza media oficial se había demorado gravemen 
te el desarrollo de un programa sistemático de apoyo a la elección profesional y 
vocacional conectado a los grandes objetivos nacionales en función del sistema e 
ducativo. Por otra parte, se vincula con las áreas del trabajo y la producción, 
asf como con el desarrollo de la personalidad y la vasta trama de las relaciones 
sociales. Supone, asimismo, la obtención de datos relativos a requerimientos glo 
bales de la sociedad nacional, regional y local, así como también obliga a poner-
se en aptitud de proveer" de información siempre actualizada acerca de la deman-
da de recursos humanos y profesionales, niveles de ocupación, descripciones pro 
fesiográficas precisas que apunten al generoso espectro de la división del trabajo 
social. 

En relación al anuncio de que este año se incorporaría una red de te-
lemática al registro civil bonaerense y además se comenzaría a organizar un ser-
vicio de informática en el penal de Batán para que al dejar la cárcel tengan una 
salida laboral, como así también en lo relativo a Institutos de minoridad, es que 
presentamos el siguiente trabajo. Desde ya, que las técnicas psicológicas utiliza-
das en la actualidad se adaptan al plan propuesto por el Gobierno bonaerense y 
la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la diferencia radica en la velocidad 
de evaluación y en la mayor objetividad de los diagnósticos. 

Abordando ahora el programa, diríamos que el mismo está elaborado y 
armado en la línea de las baterías psicométricas tradiciones y universales, excep 
to la prueba de Percepción adaptada al sistema King. Es esencial dejar sentado 
que se trata de un método psicométrico no interpretativo, lo que supone una to-
tal objetivJdad en sus resultados. Las baterías se programan utilizando diversos 



lenguajes de computación (Basic Compilado - Cobol - Asembler y lenguaje de má-
quina) obteniéndose las bases planificadas para llegar a la relación vincular en-
tre el entrevistado y la computadora. 

- tste vínculo (entre pantalla del monitor y entrevistado) se va ampliando y for 
tificando a medida que el usuario va ganando confianza en la máquina guía y co 
nociendo su comportamiento. Esto último "conociendo su comportamiento" está re 
ferido a que también se logra un aprendizaje mecánico del manejo de la computa 
dora (su teclado), algo asf como un principio de diálogo cibernético muy particu 
lar que no depende de gestos, movimientos o tonos de voz, sino de preguntas, 
problemas , gráficos visualizados en una pantalla de T . V . 

La máquina carece de razonamiento humano y solamente devuelve infor 
mación al sistema de preguntas, pero eso sí, su tipo de razonamiento lógico es-
tá provisto por el hombre y en oportunidades podría confundir al observador -
creyendo que la misma piensa y razona. NO solamente combina la información su 
ministrada sino que la relaciona, compara y analiza objetivamente, lo que hace 
dudar de su inteligencia art i f icial) . 

Desde el punto de vista informático es bien sabido que cualquier orde 
nador, desde que se enciende hasta que se apaga pasa el tiempo haciendo compa 
raciones y mediciones (si un bit está en 0 o en 1, si una variable vale tanto, si 
dicha variable es igual a otra o no, si se pulsó una tecla u otra) . 
Si bien resulta un tanto difícil asimilar cómo una máquina "boba" puede medir re 
acciones inteligentes, no hace falta pensar mucho para encontrar la respuesta en 
el mismo enunciado más que en el interior del circuito electrónico o el desarrollo 
software. 

- La máquina mide y compara, por ende puede evaluar si una respuesta es co— 
rrecta o incorrecta y la sumatoria de respuestas en uno y otro sentido darán un 
total, el cual se correlaciona con percentiles proporcionados oportunamente por 
las ciencias psicológicas. 

De esta manera nos damos cuenta de la factibilidad y posibilidad de transformar 
un problema fundamentalmente social en ecuación, quizás compleja, pero en un 
todo compUtarizable. 

De igual modo, el resultado final, volcado en la pantalla, es el resultado de medi^ 
ciones ya comprobadas y fijadas por las ciencias sociales y psicológicas llevadas 
a un ordenador por medio de variables dimensionadas en relación a un todo acor-
de con los parámetros establecidos para cada situación. 



La precisión del diagnóstico no es una consecuencia atribuíble a la in 
formática sino a ia rama de la psicología denominada psicometrfa. Lo realmente 
importante de la Informática en este panorama es la asombrosa velocidad conque 
evalúa miles de posibilidades distintas desechando una tras otra hasta encontrar 
en la inmensa maraña las respuestas específicas. Además, la máquina mide obje-
tivamente sin intervención de factores subjetivos^ y esta cualidad tan valorada 
en el diagnóstico solamente le compete a la máquina, aunque parezca un análisis 
frío. Pero, así debe entenderse la Informática, como fr ía, precisa, objetiva y -
científica. 
En base al comportamiento enunciado, podemos observar la importancia de la a-
plicación de la informática a la psicología y sociología (Psicometría computada) en 
orientación de individuos conflictuados, como sucede evidentemente en los Instítu 
tos de detención y readaptación. 
- La máquina parte de cero. ¿Alguno de nosotros puede hacerlo?, por otra parte 
no tiene el menor prejuicio o problema a favor o en contra de la persona que -
pulsa cualquiera de sus teclas. Le dá exactamente lo mismo evaluar al Director 
del Instituto Penitenciario que al más díscolo de sus internos, en otras palabras, 
utilizará la misma vara para uno y para otro. Además se anula todo tipo de reía 
ción de entrevista que cargue con preconceptos negativos, ya que la relación -
vincular se establece entre el sujeto de estudio y la máquina, no conteniendo es 
ta última ideología o posición alguna frente al evaluado desde el instante que no 
conoce otra cosa que lo que aprendió a realizar. No conoce a la persona, ni le 
interesa conocerla. No conoce su vida ni le interesa conocerla. No le interesa -
QUIEN es sino COMO ES. 
Sí le interesa preguntar, analizar, comparar, etc. y devolver información objeti^ 
va de acuerdo a los datos recogidos. Sin fantasías, sin dudas, sin consideracio 
nes, sin absolutamente nada. 
Esto último, por supuesto poniéndonos en el punto de vista de una persona dís-
cola a la cual se le está a punto de hacer una evaluación podría intentar enga-
ñar a la máquina. 
Nada más alejado de la realidad ya que la computadora, siempre y en todos los 
casos, maneja TODAS las posibilidades y chequea todas las igualdades y diferen 
cias antes de dar un resultado. 

La fiabilidad del sistema informático es total en la medida en que los 
presupuestos han sido debidamente aceptados por los investigadores sociales. 
Si en las ciencias sociales a+b dividido c multiplicado por un coeficiente x dá un 



perfil n, en informática no hay nada que pueda ser distinto. Simplemente la com 
putadora lo hará igual, más rápido y sin errores. 

Pasemos ahora a explicar un poco en que consisten las diversas bate-
rías utilizadas y como fueron computarizadas. 

LOS INTERESES: 

Son los primeros a medir, aunque la prueba no necesariamente 
debe ser tomada en ese orden. Se contempló un total ^ e 246 profesiones distin-
tas (las mismas pue'den ser ampliadas en la medida de las necesidades). Dichas 
profesiones son presentadas una tras otra en la pantalla y el evaluado debe res 
ponder si le interesa, si le resulta indiferente o si rechaza la propuesta visuali-
zada. Luego, siguiendo un sistema de fi ltro, la computadora presenta en panta-
lla exclusivamente las profesiones por la que se demostró interés e interroga so-
bre el grado de preferencia. A todo ésto, tanto en la primera, como en la según 
da selección, en forma separada y no perceptible por el usuario lo ha ido encua-
drando dentro de uno o más de los 70 campos que comprenden las profesiones y 
ocupaciones antes mencionadas. 
A continuación el sistema interroga al usuario cuál es el grado de primacía que 
otorga a la primera etapa con un mensaje apropiado. 

Los diversos filtros y controles han ido llevando gradualmente al entrevistado a 
concretar sus intereses sobre diversas profesiones encuadradas dentro de cam-
pos específicos. La máquina reserva en su memoria RAIVi mediante un sistema de 
paginación del cual somos autores exclusivos de la información incorporada. Ca-
be acotar que en casos muy dispersos de selección, la computadora tiene previs 
to un sistema para obligar imperceptiblemente a que el usuario se centre conve-
nientemente en sus intereses, o que recurra al consejo del profesional asistente 
del test para que con su ayuda logre ubicarse en no más de 15 profesiones o 
campos distintos. Por supuesto, la dispersión aún sería enorme pero se encua-
dra dentro del 5%, lo cual es un paso grande teniendo en cuenta que como máxi-
mo la prueba puede orillar los treinta minutos, incluida la evaluación de los inte 
reses del entrevistado. 

DEPRESION: (Inventario de personalidad) 

En psicología los estados depresivos pueden ser evaluados con la a-



plicación de técnicas psicométricas y proyectivas de la personalidad. En el caso 
de la Informática hemos adaptado la prueba de Zung a respuestas numéricas pa-
ra mediciones generales que van desde una depresión transitoria a una involuti-
va. Seguidamente se le administra la prueba de VVillougkby (2® inventario de per 
sonalidad), la que complementará y reforzará las respuestas a Zung. Las varia-
bles que maneja la computadora en este caso son 125 dimensionables, 25 ploteos 
de graficacíón y una evaluación que contempla diversas posibilidades que van — 
desde lo Normal a marcadas alteraciones de la personalidad. 

Los datos obtenidos pasan a ser salvaguardados por la computadora para una pos 
terior interpretación por parte del profesional, ya que es indiscutible desde todo 
punto de vista que si bien la máquina contempla todos los casos posibles que le 
enseñaron pueden existir uno que nunca antes hubiera sido registrado y por lo 
tanto se hace necesaria la intervención del profesional para dictaminar dicho nue 
vo perf i l , el cual a posterior! podría ser incorporado al sistema computarizado. 
Esto determina que eL sistema lejos de cerrarse en si mismo se transforma en di-
námico sin perder los controles del psicólogo y el analista informático cuidando -
que los errores y falencias se reduzcan a su mínima expresión. 

LAS APTITUDES: 

Siendo estas capacidades del campo no consciente, se miden a 
los efectos de correlacionarlas a los intereses profesionales. Este sistema hace es 
pecial referencia a la necesidad de ampliar la gama de intereses por sobre las ap 
titudes, ya que éstas últimas carecen de valor y función sin la parte volitiva que 
la pone en movimiento. Diríamos en otras palabras, que la persona que reúne las 
capacidades mínimas para realizar tal o cual tarea específica, queda invalidada si-
nó está provista de intereses acordes a las habilidades. 
Para, medir las aptitudes se utilizan diversas baterías del tipo King, las que deter 
minan las habilidades del individuo para ver la relación entre un todo y sus par-
tes, la visualización de objetos, la percepción de palabras y números rápidamen-
te, además de semejanzas y diferencias, el manejo de sistemas numéricos y alfanu 
méricos y el conocimiento del lenguaje. 

En este caso el ordenador es capaz de manejar instantáneamente 
648 variables dimensionables sin omitir ni rechazar nunca ninguna de las mismas 
y dentro de tiempos medidos con precisión de 1/50 segundos, lo que dá una idea 
de la rapidez del sistema creado, que va mucho más allá del procesamiento de da-



tos,pues establece el contacto directo con el usuario y lo reubica de inmediato y 
con precisión ante cada una de sus respuestas. 
La fiabilidad del sistema en este punto es total y solo podría superarse con prue 
bas más sofisticadas las que inmediatamente podrían ser incorporadas de acuerdo 
al proceso dinámico antes comentado. 

LA CAPACIDAD INTELECTUAL: 

Entre las diversas pruebas de inteligencia (Wes-
chler^ Termann Merril l , Raven, e t c . ) , elegimos la de Edgar Anstey más conocida 
como Test de Dominos que puntúa entre valores 5 o menores y 95 en el grado su 
perior percentilar. No nos corresponde a nosotros explicar el mecanismo de eva-
luación, ni las ventajas del mismo, sólo expresamos que es uno de los más confia 
bles en el campo de la psicometría. La computadora analiza todas y cada una de 
las respuestas logradas y ajustándose estrictamente a los diversos haremos deter 
mina la capacidad intelectual del evaluado, tras hacerlo pasar en su totalidad por 
48 construcciones distintas. En este caso el ordenador maneja apenas 96 variables 
y produce un informe en una de las 5 categorías posibles. 

EVALUACION FINAL: 

Habiéndose concluido en la administración de la batería com 
puesta por las 9 pruebas mencionadas más el agregado de subtest de retest, se 
realiza el diagnóstico profesional por medio del idóneo actuante, quien evaluará la 
serie de intereses, aptitudes, capacidad intelectual, cuadros de depresión e inven 
tarios de personalidad, en función de su criterio científico sin sufrir deformación 
alguna el resultado computarizado. 

Podríamos decir, que la computadora brinda un Informe parcial de las pruebas, -
llegando a una correlación general sin informe psicodiagnóstico específico. Este le 
compete exclusivamente al profesional actuante, ya que a pesar de concluir la com 
putadora con informes parciales absolutos y objetivos, siempre y en todos los ca-
sos está presente el "factor humano" imperfecto, capaz de engañar a quien alimen 
ta la máquina, NO A LA MAQUINA. 

Bien, solo han transcurrido 90' en el recorrido de la evaluación (compárese con -
los aproximadamente 10 días que demanda la misma administración con los métodos 
tradicionales). En menos de 5' el profesional puede tener lo.mencionado anterior-
mente (informe general) , ya que se efectúa el proceso inverso, es decir la lectura 



de la paginación llevada a cabo tras cada una de las pruebas, y además todo e-
lio convenientemente graficado para que no queden cabos sueltos, ninguna pre-
gunta o respuesta pasada por alto ni ninguna evaluación dudosa o preconcepto 
subjetivo. 

Cualquier profesional idóneo en la materia puede analizar 
con total libertad todas y cada una de las respuestas, mediante la lectura de los 
gráficos por pantalla presentados. 

Dado la rapidez del sistema, se puede volver periódicamen 
te sobre los casos más difíciles para observar los progresos o cambios efectuados. 
Solamente hará falta recuperar automáticamente de su archivo, toda la informa— 
ción lograda en entrevistas anteriores y tomar nuevamente la batería completa -
(retest) como forma comparativa. Instantáneamente aparecerá en pantalla un nue 
vo perfil personal a la par de un perfil estadístico que nos permitirá profundi-
zar cada vez más en el campo. 

No es necesario hablar más de la rapidez del sistema. Sim-
plemente pensemos en su total fiabilidad, en la facilidad de administración, y en 
la rapidez de medición, como así también su carácter científico. 

Las pruebas elegidas para armar la batería general (9test) , 
se ordena de diversas formas en función del sujeto a medir o evaluar. Con ésto 
queremos expresar, que el ámbito de realizaciones no es el exclusivo vocacional 
sino el ocupacional, puesto que el sistema está concebido y referido al fenómeno 
social de salida ocupacional. 
En otras palabras, el método contempla múltiples posibilidades de abordaje en re-
lación al medio medible, ya que si el evaluado pertenece al ámbito de la peninten-
ciaría, es importante analizarlo vocacionalmente, laboralmente y clínicamente, para 
devolverlo a la sociedad con un bagaje de elementos faltantes y que justifican en 
parte su reclusión ahora en principio recuperados, puesto que la orientación psi-
cométrica es solo una porción del contexto dinámico-social. También en los Institu 
tos correccionales y de minoridad y en todo aquél en él que la salud refleja el 
modo social y comunitario de la población medida. 

El sistema no es nuevo, lo nuevo está instalado en la idea 
de computarlo, y este procedimiento supone un cambio operativo hasta el momen-



to no estudiado ni aplicado por no haber sido pensado ni programado. Por lo — 
tanto, la imposibilidad de realizar estudios masivos en instituciones del Estado o 
privadas, estaba vedado a las ciencias sociales en función de una variable defi-
nitoria El Tiempo. 
La informática resuelve la cuestión y nos indica el camino a seguir en adelante, 
o sea, en otros términos, que el nuevo sistema creado allana las dificultades de 
evaluación masiva. Estamos ahora en condiciones de efectuar mediciones genera-
les en servicios generales y llevar una estadística de las conclusiones. Entenda-
mos que lo que antes demoraba dfas por pesona, ahora se obtiene en horas. En 
tonces, la cuestión es la planteada en este trabajo. 

LOGICA DE LA DECISION CORRECTA: 

La teoría de la decisión correcta está in-
mersa en el sistema presentado, la que se refiere al principio de la adecuación, 
manteniendo su contenido significativo. El método presenta distintas opciones e 
incentivos que corresponden a un orden objetivo, que son aquellos factores que 
obran externamente de manera estimulante o no para el esfuerzo que supone el 
logre de una meta. 

Una de las opciones son las requeridas por el país, enunciado que apunta a cier 
ta condición ideal, no existente en la actualidad, y que se vincularía con una cía 
ra formulación por parte del Estado en cuanto a demandas de p rofesionales, téc 
nicos y expertos en relación con los proyectos de desarrollo nacional. De ningu-
na manera ésto implica adherir a una determinación autoritaria de las elecciones, 
sino a un esclarecimiento que permita tener indicadores ciertos para una decisión. 
Conviene señalar, para conocimiento del usuario, que este enfoque relativo a los 
recursos humanos que el país demanda es la puesta en juego de una cuestión bá 
sica de nuestra metodología, es decir, el vínculo entrañable entre el sujeto y su 
sociedad nacional. Desde luego que éste no es el único factor, y su grado de — 
gravitación es fluctuante. Pero nuncia debe estar ajeno al proceso deliberativo. 
También se halla implicada en este sistema orientativo y educacional una aspira-
ción de servir al país de otro modo. Nos referimos a los problemas demográficos 
de la Argentina, escasez de población global y pésima distribución. La necesi-
dad de una gradual redistribución con un sentido más racional es evidente. AI 



menos qued? claro el intento de evitar el éxodo de jóvenes y adultos a las gran 
des ciudaüe^, y, especialmente al Gran Buenos Aires. Al propio tiempo, importa 
alentar los proyectos de vida y profesión dentro de las regiones del interior don 
de se ha nacido, así como promover la visión de las perspectivas que ese interior 
ofrece a los trabajadores de los macrocentros urbanos, por eso, esta idea es soli 
daría con la anterior. 

Por último, la ¡dea del sistema computari 
zado creado, es la de acelerar un proceso educativo e informativo varias veces 
demorado por distintas razones. Los factores predominantes fueron en su mayo-
ría económicos y temporales, ya que no se contaba con el presupuesto necesario 
en relación al tiempo total de tarea. Es el ejemplo de un trabajo intelectual que 
exige horas de análisis para llegar a una conclusión y por lo tanto su costo es 
de A 200, comparado con el mismo trabajo realizado en 15' a igual gasto. Cree-
mos sin pensarlo detenidamente que la respuesta se aproxima al segundo caso, 
entendiendo la ganancia de tiempo. Pero, si aún ese mismo trabajo se cotiza en 
A 100 el rédito es mayor y por supuesto más conveniente y favorable. Esto úl-
timo también es parte del proyecto pensado. 

Para terminar, dejamos aclarado que en-
tre todas las ¡deas, la cibernética ha sido probablemente la que menos atención 
ha recibido en los últimos tiempos por los profesionales de la Salud, pareciera 
ser como si su valor se encontrare en estado de latencia. 
No debemos olvidar que la misma, ha desarrollado aplicaciones a campos de in-
terés para los psicólogos conductuales en el estudio y control de la comunica-
ción en los seres humanos, animales y máquinas. Tal vez, la cibernética ha te-
nido su aplicación más convincente en aspectos de psicología que no especialmen 
te afines a la psicometría, a la clínica o a la psicoterapia, se trata, sobre todo, 
del estudio de los factores humanos y de la ingeniería humana, en donde los — 
"sistemas" humanos están relacionados con los sistemas mecánicos o de ingenie-
ría (Smith, 1962 - Smith y Smith, 1966). Entonces podemos pensar de una ma-
nera diferente frente a esta modalidad quizás un tanto artificial pero creada — 
por el hombre que es la informática. 

Dentro de las conceptualizaciones ciber-
néticas más amplias pueden colocarse intervenciones conductuales más o menos 
lineales, y cada vez más específicas, en una combinación feliz y fructífera entre 



la cibernética y los principios operantes. Los clínicos y orientadores psicológicos 
al mismo tiempo que están interesados y ponen su habilidad en el caso indivi-
dual, pasarán, no obstante, de una menera cada vez más amplia, a resolver pro 
blemas relacionados con las condiciones sociales en general, con el fin de ayudar 
al individuo no solamente a resolver sus problemas personales sino a extender -
las soluciones a mayor número de personas y hacer un trabajo preventivo inci-
sivo en una amplia escala. 

Es de destacar que en todo momento nos 
hemos referido al término "SISTEMA", y hemos hecho alusión en el sentido de 
la "Entropía", que se refiere al agotamiento o a la desintegración del sistema o 
al grado de desorden en el sistema. Con el tiempo, los sitemas tienden a desin-
tegrarse (por ejemplo, el desgaste de la madera por los agentes climatológicos, 
la descomposición de la fruta, el envejecimiento del ser humano, la proliferación 
de las malezas en el jardín, y así sucesivamente). Los sistemas tienen que man-
tenerse, o de lo contrario se desintegran. Este es un concepto importante y has 
ta cierto punto coincide con el énfasis operante en los programas de reforzamien 
to, éstos últimos constituyen un conjunto de relaciones empíricas más específicas 
y cuantificables. 

Solo el trabajo operante y la cibernética 
dan plena consideración a la importancia de cómo y en qué condiciones se man-
tiene un sistema, una noción de importancia tan vital como las relativas a las — 
condiciones de reforzamiento y a la retroalimentación. 

La noción de entropía es importante al -
considerar los trabajos de modificación de la conducta. Una vez que se modifica 
la conducta, ya sea en la clínica, en el aula, en los centros de reclusión, etc. 
etc. ¿Cómo se mantiene entonces?. Esto ocurre porque el análisis no ha sido to-
talmente objetivo y científico, en otros términos, la duda se mantiene y por lo 
tanto varía la decisión y elección. Pero a la luz de los programas de reforzamien 
to (caso del sistema presentado -véase intereses profesionales versus aptitudes-) 
y retroalimentación, el mantenimiento del cambio es, en si mismo, un problema im 
portante y de gran magnitud y ciertamente éste no se puede reducir a hacer un 
análisis completo de nuestros problemas en primer término, por importantes que 
puedan ser en otros aspectos, sino que en todos los casos ha evaluar se diagnos 

tica al usuario en el aquí y ahora y en función de su salida ocupacional, laboral 
y vocacional. 
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derecho INFORMATICO: Su aplicación 

En los últimos, años, se han producido importantes progresos 
tecnológicos en el campo de la electrónica que han dado una nue-
va dimensión a la Informática y su correspondiente aplicación al 
Derecho. 

El fenómeno infoírmático como objeto da lugar a una reglamenta-
ción y a una reflexión sobre el uso de los computadores y de sus 
consecuencias, denominándose derecho de la informática» El fenó 
meno informático como medio abre paso a la informática jurídica. 
Esta se ocupa del empleo de las técnicas de procesamiento de dan-
tos, en relación directa con el derecho-

1.1, Concepto 

Se denomina derecho de la informática al estudio de las normas 
jurídicas que deben regurlar el uso de los sistemas electrónicos 
en la sociedad y sus efectos, como así también el derecho de la 
T:>rivacidad, información y libertad, tutela de los usuarios, pro-
tección del software, delitos informáticos, etc. 

Obviamente, un nuevo derecho está naciendo, un conjunto de ñor 
mas de derecho público y privado; imperfecto,po:cque tiene normas 
y principios que no arrancan de la ciencia jurídica exclusivamen-
te; dinámico, ya que significa que deberá estar en constante evo-
lución como consecuencia de los permanentes avances de la ciencia 
y la tecnología y relacionado con casi todas las disciplinas tra-
dicionales del derecho. En efecto, este derecho naciente, llega 
tarde a la regulación del poder de la información. 

El derecho informático es un hecho social, provocado por una 
realidad humana que precede y condiciona a la declaración delibe-
rada que las autoridades deben efectuar mediante normas escritas, 
incorporadas a textos legales. 

Así, debe estar estructurado como un conjunto de normas positd. 
vas que correspondan en forma y fondo a los principios constitu-
cionales . 

De las normas de nivel constitucional surgen las normas de pro 
tección de la intimidad, presupuesto fundamental como persona y 
como faceta de su libertad 

Así, también los problemas que derivan del contrato informáti-
co, del dominio y comercialización de los datos, y la información 
de las bases de datos y su administración, son temas que le son 
propios -



Es de pbservar, que paralelamente al desarrollo tecnológico en 
materia informática, se detecta la aparición de un amplio campo 
para el surgimiento del delito informático, ya que no existe un 
adecuado control sobre el uso de dichas técnicas y sus recursos., 
asociados. 

Sin perjuicio, de que corresponda hacer un estudio de la "ti-
pología del delito informático", simultáneamente deben crearse 
los mecanismos para combatir dicho delito. 

El derecho informático está en el umbral de su desarrollo. En 
la actualidad no se encuentra definido exactamente su contenido 
y menos aún el de las ramas que lo constituyen. 

Es evidente que el campo del derecho informático representa un 
desafio para que el hombre moderno pueda internarse en las reper-
cusiones sociales del hecho técnico y estructurarlas en ramas es-
peciales y autónomas del derecho. 

1,2. 

Cabe señalar que existen varios aspectos importantes, consti-
tuidos por cuatro temas fundamentales, que se relacionan entre 
sí,, a sabeir: 
Primero; la protección de la creación intelectual del hombre, cons 
tituido por la protección de los softwares los soportes de los re 
gistros y los derechos que confiere. 

Segundo: la naturaleza jurídica de la información. Los problemas 
relativos al derecho procesal o judicial, a la necesidad de cam-' 
bios de los sistemas probatorios, a la aceptación de nuevos medios 
de prueba y de nuevos sistemas para su valoración, de modo tal de 
aceptar como instrumento o documento las creaciones de la maqui-
na. 

Tercero; la inteligencia artificial y todos los problemas para el 
jurista que derivan de la creación de las máquinas pensantes. 

y Cuarto: el flujo de los datos transfronteras, el nuevo concep-
to de la soberanía y la situación de los estados productores de 
datos y los consumidores de información y los problemasL para el 
derecho internacional, ya que resulta evidente la insuficiencia 
de normas jurídicas. 

1.3 

La responsabilidad de los bancos de datos en cuanto a la cali-
dad de la información proporcionada no se encuentra en la mayoría 
de los casos regulada y ni siquiera en otros países se prevé la 
responsabilidad del organismo transmisor de la información. 

Todo ello evidencia la necesidad de desarrollar regímenes jurí 



dicos internacionales compatibles y adecuados. 

1,4. 
Los países deberán contar con normas que regulen la admisión 

del computador y de los datos generados por el mismo. 

No obstante cabe desta car que el tratamiento de la informálti— 
ca sólo por la legislación nacional podría resultar inoportuno e 
ineficiente dado el carácter internacional, efímero y penetrante 
de la informática. Por ello, se deberán elaborar normas interna 
clónales adecuadas y un marco para el dictado de las leyes nació 
nales compatibles. 

Por último no cabe duda alguna que si los tribunales desean 
seguir desempeñando un papel relevante en la resolución de los 
problemas sociales deberán, aceptar la informática. 

Que nuestra generación no nos reproche hciber promovido una tec 
nología y no haber sabido establecer las instituciones y normas 
que aseguren su equidad y eficiencia. 

Kn relación a la nueva legislación que debe dictarse, las nue 
vas tecnologías nos enfrentan a un gran desafío: la ley debe ser 
dictada y redactada en términos tales que haga posible que los de 
sarrollos futuros no obliguen a cambios legislativos posteriores. 

Ha nacido pues, una rama del Derecho, que obliga a los juris-^ 
tas a encontrar nuevas normas para solucionar problemas concre-' 
tos. 
2. INFORMATICA JURIDICA: SU PROBLEMATICA. 

Paralelamente a las grandes ventajas que derivan del uso de 
la informática jurídica, concebida tanto como auxilio para la ere 
ación del derecho (en la actividad legislativa) como así también 
para su aplicación (en la actividad de jueces y abogados), plante^: 
algunos px'oblemas que deberán tenerse en cuenta. 

Obviamente el rendimiento de un banco de datos.jurídicos está 
dado por la exactitud de los datos contenidos-
2.1. 

Jean Pierre Chamoux enumera entre las principales causas de 
.errores, los siguientes: 

1) incidentes técnicos: destrucción de una memoria, falta de ener 
gía de un circuito electrónico, errores técnicos imputables al 
material y su responsabilidad puede ser fácilmente verifica-
ble. 



2) engaños en la programación: imputables al "software"/ que son 
erroreá más frecuentes, sobretodo en el inicio de la explora--
ción de un nuevo sistema, y su responsabilidad es fácil de de 
tectar. ^ 

3) errores de digitación: imputables más frecuentemente a la in--
terpretación de los datos. Estos errores son los más difici-
. les de descubrir, de probar e identificar al responsable. 

Otro problema es el relativo a los derechos individuales y co-
mo proteger a la intimidad y las libertades indivuduales del ciu-, 
dadano. 

Existen, en los paises desarrollados sistemas de informaciones 
organizados que informan los antecedentes de determinadas perso-
nas, su posición política, sus hábitos y relaciones, lugares que 
frecuenta, que comprometen seriamente la privacidad de los indi-
viduos . 

Los problemas de responsabilidad también pueden surgir por erro 
res voluntarios o involuntarios, en el tratamiento de datos de ca 
rácter confidencial. 

También se advierte la intromisión de terceros en la vida par-
ticular de los individuos. 

Otro punto relevante es que los datos que suministra el compu-
tador, no sean verídicos. 

Para evitar tales abusos, algunos países van tomando recaudos 
de carácter legal, como por ejemplo Suecia, donde el Ombudsman, 
tiene la tarea de fiscalizar el funcionamiento del computador y 
el suministro de datos, con la finalidad de ^Dreservar la privaci-
dad de los individuos. 
2.2. 

Finalmente, los programas de computación deberían incluir medi 
das de seguridad técnicas, que están disponibles, pero son poco 
usadas, para evitar fraudes con el uso del computador. 

La imprenta tardó más de 200 años en liberarse de las trabas 
del error, pero, así como la imprenta transformó al mundo, así es-
tá sucediendo con el computador y la comunicación de datos. 
3. NATURALEZA JURIDICA DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COM -

PUTADOR -SU VALOR PROBATORIO. 

En la primera conferencia sobre Políticas y Estrategias en In-
formática, llevada a cabo en 1978, en España, se abordó explícita 
mente las interacciones Informática-Derecho, en el capítulo de 
aplicaciones de la informática en el campo jurídico. Ya entonces 
se plantearon los problemas de fondo del derecho en general, al 



ei^contrar las primeras dificultades técnicas en la obtención, al-
macenamiento y estructuración relativa a las evidencias judicia-
les y a las pruebas documentarlas, como asi también a la naturc--
laza juridica de la información. 

El uso eficaz de la informática requiere el dominio de la capa 
cidad de generar y procesar la información- Al respecto, el ole-
yĉ ento más importante no es únicamente la herramienta en si, sino 
también el contenido de la información, 

3.1. 

En lo que se refiere a su valor probatorio, en parte ello es-
tá dado por la credibilidad de la documentación suministrada pr.,>: 
el computador. 

Tales documentos servirán de prueba antenue.atros trib\ma.]..--:0, 
en la medida que sean objeto de regulación legal especifica, y 
que sus programas fueran perfectamente elaborados; que sa ler]q\:u:>--
je fuese preciso y que sus datos fidedignos estuvieren rigu.roÜ 
mente actualizados. 

El proceso de asegurar la validez juridica y conformidad con 
los originales de los documentos, también "ha sido trasformado po:r' 
la introducción de los procedimientos automatizados de reprO'.iuc--
ción y de proceso. Por'lo tanto también se configura 3 - a r e s j j o 11 • • • 
sabilidad tecnológica sobre el funcionam.iento y operación de las 
máquinas utilizadas. En consecuencia deberá regular la responsa, 
bilidad y actividad del técnico inforiúátÁco -

Cabe reflexionar sobre la naturaleza jurídica de la informa--
ción brindada por dicho computador, y sobre las condl^ones que 
deberán reunir los nuevos soportes de información a los efeccos 
de su eficacia probatoria. 

3.2. Soportes de Información; Condiciones para su eficacia pro-
batoria. 

Según Carlos A. Pelosi, en su obra "El Documento Notarial" 
(pag.35/6), haciendo referencia al documento en general, mani-
fiesta que la representación del hecho en el docümento tiene lu-
gar mediante signos gráficos (la escritura) en una cosa. 

Por consiguiente, la corporalidad se integra con: a) la cosa 
u objeto material y b) ].a grafia. 

El documento constituye la cosa mueble que puede desplazzirse 
o transportarse. Constituye el soporte físico, sustancia o cuer 
po apto para la representación. 

El documento gráfico corpus se denomina materia escritoria y 
en la actualidad consiste en el papel. 



En los documentos sonoros o visuales está constituido por 
el disco o fonograma, la película, la cinta, hilo, etc. a los 
que se llama corpus mechanicurn pues se trata de aparatos mecá 
nicos reproductores de sonidos y voces. — 

En los documentos magnéticos está constituido por el disco 
o cintas magnéticas, etc. 

Tradicionalmente se consideró a la escritura como elemento 
básico de la grafia. Luego, la apararición de los ni:evos ele-
mentos (de reperesentación sonoros, visuales, magnéticos, etc.) 
incidieron en el campo del derecho procesal, toda vez que los 
nuevos avances técnicos han traido la necesidad de merituar la 
eiicacia probatoria de los mismos. 

En consecuencia, el objeto corporal como elemento del documen 
to puede se:c representado en papel, cintas o discos, películas 
s o n o r a s o v i. s u a 1 e s y c i. n t a s o d i. s c o s magnéticos. 

Eos distintos medios técnicos utiliísados por el hombre, ob-
tuvio.rvon relevancia jurldicc\ cuando el derecho le otorgó valor 
legal. 

Por lo expuesto, en relación a la prueba documental, entiendo 
que no hay obstáculo alguno en incluir a los soportes informáti 
eos en dicha categoría. 

Cabe destacar, que deben buscarse elementos que permitan de-
terminar los requisitos que debe reunir un moderno soporte de 
información a los fines de su conflabilidad. 

La principal dificultad en cuanto a su admisibilidad y efi-
cacia probatoria es en relación al carácter de "permanente", 
que se menciona como escencial en la definición de documento. 

3.3. 
En el tercer Congreso Internacional de Informática Jurídica 

celebrado en Roma, en 1983, el Dr. Chamoux - en rela'ción al 
principio que rige en el derecho francés para las copias - en-
tiende que la "modificaai.ón irreversible del soporte" hace impg 
áble la reinscripción del mismo. Por lo tanto, la inscripción 
es indeleble. 

Por ello, es de suma importancia que los avances de la cien 
cia determinen el mayor grado de "inalterabilidad" posible de 
los nuevos soportes, como su carácter "indeleble". 

Los medios técnicos puestos al servicio del derecho, como 
elementos de prueba, se definen en cuanto a su eficacia por la 
presunción de verdad que generen. 



En definitiva, el valor probatorio de los nuevos soportes 
de información/ dependerá del ordenamiento jurídico que se 
dicte. 

Previamente, será necesario replantear los conceptos en 
materia probatoria, y un cambio de posición del carácter de 
preeminencia otorgada a la pruelDa escrita, sobre los restan-
tes medios de prueba. 

De conformidad a la tradicional clasificación de los medios 
de prueba todo soporte de información se encontrarla incluido 
en la categoría de prueba documental. 

Sin embargo, ello dista mucho de ser asi, ya que general-
mente la idea de documento se encuentra ligada a la de papel. 
3.4. 

Según la definición efectuada por Devis Echandia, entende-
mos por documento, toda cosa que sea producto de un acto huma-
no, perceptible a los sentimientos de la vista y el tacto, que 
sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un 
hecho cualquiera. Por lo tanto no siempre es un escrito. 

"En definitiva, cualquiera sea el soporte donde se asiente 
la información, ello no impide que quede comprendido dentro 
de la categoría de prueba documental" , Así lo entiende tam-
bién la Dra.Hortencia Vaz Flores en su trabajo '"'Valor Proba-
torio de los Nuevos Soportes de Información", que fuera pre-
sentado en las Jornadas Internacionales de Informática al Ser--
visio del Derecho, llevadas a cabo en Mercedes, el año próxi--
mo pasado. 

En idéntico sentido se ha pronunciado la abogada María So-
ledad García Correas, en su trabajo "Soportes de Información, 
Aspectos vinculados a la prueba",que fuera presentado en las 
Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Informática, celebrc.-
das en Buenos Aires, en el mes de Setiembre próximo pasado. 

El artículo 378 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, en su primera parte, establece: "La grueba debe 
producirse por los medios previstos expresamente por la ley 
y por lo que el juez disponga a pedido de parte o de oficio...' 

La doctrina reconoce dos tipos de medios probatorios: 
los nominados y los innominados. Los primeros, son los previs-
tos por la ley, y los segundos solo se admiten en la medida 
en que no afecten la moral, la libertad personal de los liti-
gantes o terceros. 

Además, el artículo 386 de nuestro Código ritual establece 
que los jueces formarán convicción respecto de la prueba, de 
conformidad con las reglas de la sana critica. 



"El valor jurídico otorgado a la material proyección'de los 
elementos contenidos en soporte atipico fue reconocido también 
en.nuestro ordenamiento jurídico en la medida que sirva para 
la exteriorización de cualquier expresión de voluntad (obra li-
teraria, musical, etc,) reproducida mediante radiofonía, tele-
visión, grabación, impresión en disco, película, cinta,'hilo 
o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción 
sonora o visual (articulo 56 de la ley 11723)". Asi interpre-
taba el aJ-cance de dicha norma los Dres. Tomás H. Greco y Hora-
cio M.Vaccarelli, en su destacable trabajo "El Derecho como 
condicionante de la técnica de procesamiento de d a t o s p á g . 
1136, que fuera presentado en el Congreso de Derecho Registral 
llevado a cabo en España: También fue advertido en el fallo 
dictado por la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci-
vil -Sala C-, con fecha 31 de Junio de 1968, la Ley, Tomo 13 
pág.61, al expresar el voto el Dr,Santiago Foutel: "en reali-
dad no interesa tanto el elemento representación cuanto el 
resultado óptico o acústico de su proyección mediante aparato 
apropiado". 

Por lo tanto, la eficacia jurídica de la documentación e-
manada del computador depende de la normativa que en defini-
tiva se adojote. 
3.5. 

En la normativa de fondo que se dicte, se deberá precisar 
los alcances del concepto documento en relación a los.nuevos 
medios distintos al papel escrito. Asi también, se deberá 
determinar el valor probatorio que se adjudique a los mismos. 

Mientras tanto, corresponde a la jurisprudencia asumir una 
actitud prudente, pero al mismo tiempo progresista y moderna. 

Entiendo que también hay que dar cabida en nuestros códigos 
procesales a los constantes avances de la técnica, los sopor-r 
tes informáticos, en lo concerniente al modo de producción 
de las pruebas en juicio. 

Hace ya más de seis lustros, José Portuondo y de Castro 
en "Los progreses de la Ciencia y el Derecho de la Prueba", 
pág.174, sostenía que "Hay que darle cabida en nuestros có-
digos procesales a los progresos científicos actuales, equi-
parando a los documentos, las fotografías, planos, mapas,pe-
lículas cinematográficas, discos fonográficos, cintas o alam-
bres reproductivos, radiografías, etc. y formando parte de 
estos bien sean públicos o privados atendiendo a la naturale-
za de los funcionarios que expiden los mismos". 

Países como Suiza, Austria, Alemania y Suecia, admiten los 
nuevos soportes informáticos que son legibles a través de sis-
temas electrónicos, y los regulan en materia de prueba. Tam-
bién España y Suiza aceptan los nuevos soportes a los fines 
contables y le adjudi.can valor probatorio. 



4, CONCLUSIONES 
Todo lo expuesto nos lleva a promover una toma de concien-

cia sobre el tema que nos ocupa, con el consiguiente debate 
público, y que concluya, con la sanción de un régimen legal 
adecuado. 

En la legislación que se dicte se deberán considerar todos 
los aspectos concernientes a obtener certeza y seguridad en 
el empleo de los soportes de información, como asi también, 
las condiciones de admisibilidad que deben reunir los mismos 
para su eficacia probatoria. 

Solo aquellos soportes informáticos que por su naturaleza 
no son reinscriptibles, son altamente confiables por la inal-
terabilidad y el carácter indeleble de la inscripción. 

Es elemental el control de la información a cargar en el 
computador, como as i.también la inclusión de medidas de segu-
ridad en los programas de computación-

También deberá configurarse en la legislación especial que 
se dicte la responsabilidad de las personas relacionadas con 
la formación de los documentos. 

En resumen, el valor probatorio de los nuevos soportes de 
información dependerá en definitiva de la legislación espe-
cial que se dicte a tal efecto. 
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