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INTRODUCCION  

La presente Tesis tiene la finalidad de presentar las posibili 
dades del uso de las comnutadiNrnr: en el campe  del Derecho y la 
formidables beneficios e'n favor de los habitantes del pall que. 
logre su realización. 

En 'el Primer Capítulo, se trata de dar respuesta a la pregunta: 
¿Qué es el Derecho Positivo Mexicano? y ¿Cuáles debían ser sus 
finalidades?; así mismo se mencionan los medios actuales para 
la aplicación del Derecho. 

En el Segundo, se presenta lo que.debe entenderse por Jusciber-
nética y sus antecedentes en Europa, lugar cuyos sistemas jurí-
dicos más se asemejan al nuestro. 

En el Capítulo III, se hace una breve descripción "de lo que es-
la Informática, de sus posibilidades y de sus limitaciones. 

En el Cuarto Capítulo, se presenta una introducción de la Lógi 
ca Deóntica como una extensión de la Lógica Matemática aplica-
da al Derecho. A continuación se presenta una herramienta útil 
en el análisis de leyes y denominada Tablas de Decisiones y una. 
aplicación al Derecho. Finalmente se presenta un Sistema Jurí 
dico basado en computadoras y sus efectos en las personas afee 
tadas por el mismo, así como una estimación de su costo..  

En la parte final se presentan las Conclusiones de todo lo an, 
terior. 

Cabe hacer notar que el Sustentante no pretende paternidad al-
guna de las ideas aquí•presentadas; ellas son sin excepción pro 
piedad de los autores mencionados, pero's1 es responsable«de 
los errores que pudiera contener el presente trabajo. 

El Sustentante desea manifestar su profundo agradecimiento al 
Lic. Roberto Flores González, Director de Tesis; Dr. Roberto 
Vernengo, Asesor e Ing. Ricardo Sánchez Cuesta, por su valiosa 
ayuda en los aspectos Jurfdicos,'Filosóficos, Lógicos y.de In-
formática. 



CAPITULO I. 	EL DERECHO POSITIVO.MEXICANO. 

A. POSTULADOS FILOSOFICOS DEL DERECHO POSITIVO. 

La finalidad de este Capitulo es contestar las preguntas: 
¿qué es Derecho?, ¿qué es Derecho Positivo?, ¿qué es Derecho Po 
sitivo Mexicano?. 

En cuanto a la primera, el Dr. Preciado Hernández nos dice: "es 
necesario considerar al berecho como un sistema de normas que ri 
gen los deberes de justicia entre los miembros de una sociedad4-
(1); en cuanto al Derecho Positivo agrega que "Du Pasquier defi 
ne el Derecho Positivo como el conjunto de reglas que rigen lá-
conducta humana, impuestas efectivamente por el poder social" 
(2), "el Derecho es Positivo por diversas razones: a) porque 
esas normas fueron establecidas por los legisladores en repre-
sentación de un pueblo; b) porque es eficaz o fáctico; c) por 
que cuenta con medios coercitivos para imponerse a los rebeldes 
o sancionarlos, y en suma, porque de algún modo ha intervenido en 
su elaboración la voluntad, contratando o eligiendo formas eins 
tituciones sociales entre posibilidades que no son contrarias a 
los principios y normas del derecho natural, y que en tal virtud 
se convierten en jurídicamente obligatorias" (3). El mismo au-
tor agrega "porque siendo el hombre un ser sociable por natura 
leza, su indigencia material y espiritual lo obliga a buscar le 
ayuda que necesita para su desarrollo y perfeccionamiento en la 
sociedad y como ésta requiere una autoridad, un poder público 
que tenga a su cargo la gestión del bien común, y un ordenamien 
to jurídico formulado y garantizado por ella, es claro que éste 
ordenamiento jurídico tiene carácter positivo tanto porque ema-
na en cuanto a su formulación concreta de un poder social, como 
porque ese poder tiene, entre otras funciones la de asegurar el 
cumplimiento del Derecho por medios coercitivos" (4). Enten-
diendo por bien común "el acervo acumulado de valores humanos, 
por una sociedad determinada" (5). 

Asf pues, podemos considerar al Derecho Positivo como un conjun 
to de normas, que rigen la conducta de los miembros de una so-
ciedad, emitidas por los legisladores eh representación de esa 
sociedad, que tienen el carácter de jurídicamente obligatorias, 
y que para emitirlas tuvieron como base la orientación del bien 
común. 

La respuesta a la tercera pregunta se obtiene tan solo de consi 
derar como sociedad a la Nación Mexicana, y con ello tendremos 
al conjunto de leyes vigentes que fueron emitidas por el poder 
legislativo y de acuerdo con el procedimiento que indica la Cons 
titución General de la República. 
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B. ALGUNAS BASES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

Consideraremos para cl desarrclln de esta cerrión la Constitución 
vigente y la obra' de Derecho Constitucional de Daniel Moreno. La 
razón principal del Derecho Positivo Mexicano se encuentra en los 
artículos 39, 40 y 41. En opinión de Daniel Moreno, el 39 y 	40 
se conservan iguales a los de la Constitución de 1857, se trans-
criben a continuación para beneficio del lector: (6). 

Art. 39: "La Soberanfa Nacional reside esencial y originariamen-
te en el pueblo. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTI 
TUPE PARA BENEFICIO DE ESTE. El pueblo tiene, en todo tiempo el 
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobier-
no" 

Art. 40: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Re 
pública representativa, democrática, federal compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental". 

Art. 41: "El pueblo ejei•ce su soberanía por medio de los Poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de 
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los tér 
minos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal" Este ar 
tfculo tiene pequeñas diferencias con el mismo articulo de la Con-s-
titución de 1857 y en opinión de Daniel Moreno "en nada altera su 
significación" y añade: "Advertimos con toda claridad que las 
ideas de la Revolución Francesa y las contenidas en las Constitu-
ciones de las Colonias luego convertidas en Estados de la Unión 
Americana, son las que han influido en nuestro Derecho Positivo y 
que las Cartas de 1857 y de 1917 las han recogido con toda su pu-
reza: queda consagrada plenamente la doctrina de que la sobera-
nfa nacional reside, por esencia en su origen y principio, en el 
pueblo mexicano, no en los individuos o en las personas aisladas, 
sino en la Nación, en el pueblo". "Si una de las características 
de la soberanía es la indivisibilidad, la unidad, se explica que 
sea el pueblo que forma la Nación, al que se considere deposita-
rio de este atributo". (7). 

A continuación el mismo autor presenta la jerarquía de las normas 
de nuestro Derecho Positivo; considera al igual que García Máynez, 
Lanz Duret, Ortfz Ramírez y De la Cueva, que la Constitución tie-
ne el rango más importante. El artículo 133 establece: "Esta Cons 
titución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la LEY SUPREMA de toda la Unión". 
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El artículo 136 de la Constitución vigente dice: "Esta Zonstitu 
ción no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna rebe-
lión se interrumpa su observancia. En caso.de  que por cualquier 
trastorno  Ohlirn se establezca un aobierno contrario a los prin 
cipios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su li 
bertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a 
las leyes que en su virtud se hubieen expedido, serán juzgados, 
así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebe-
lión, como los que hubieran cooperado a ésta". 

De todo lo antes dicho se puede concluir que la Constitución es 
la ley suprema y que en ella se encuentra el deseo de que todo po 
der se instituye en beneficio del pueblo, y que toda ley debe es 
tar en concordancia con los principios de la misma Constitución, 
lo cual significa también que debe ser en beneficio del propio 
pueblo, entre ellos los tan populares "derechos humanos", de los 
cuales el mismo autor trata de la manera siguiente, aunque resu-
mida: "apóyase en primer término en la síntesis del constitucio 
nalista José M. del Castillo Velazco, relativa a nuestra evolu-
ción política: "los hombres se convertían en la encarnación de 
las ideas: ellos eran por sí mismos una bandera, y un motín su-
cedía a otro motín para derrocar al caudillo afortunado que ha-
bía logrado apoderarse del Gobierno". "Tal ha sido el estado de 
la Patria durante cerca de medio Siglo. Proclamada la Constitu-
ción de 1824, que establecía el sistema federal, fue destruida pa 
ra formular las Leyes Constitucionales de 1836, que establecían 
el centralismo". "Después estas leyes fueron destruidas para res 
tablecer la Constitución de 1824 reformada por medio de un actea. 
"En seguida fue destruida para dar lugar a las"bases orgánicas" 
que volvían a establecer el sistema de Gobierno Central". "Y en 
estos vaivenes dolorosos, en estos sacudimientos terribles, la tra 
dición antigua del poder absoluto aparecía siempre dominante, y las 
leyes insuficientes y sin poder regular la marcha de la sociedad"; 
"la dictadura se entronizaba ya oculta tras de lo que se ha lla-
mado "facultades extraordinarias", ya descubierta y sin esbozo". 
Era la renovación de la lucha entre el poder absoluto y la liber 
tad de los pueblos; la lucha entre la usurpación del derecho y eT 
derecho mismo". "Y en esa lucha terrible que dividía a los mexi 
canos en dos partidos irreconciliables, la libertad y la justi-
cia no hallaron jamás un apoyo, ni el pueblo aceptó decidida y re 
sueltamente alguno de tantos cambios". "Ni podía en verdad acep 
tarlos porque en ninguno de ellos se reconocían los derechos deT 
hombre; porque en ninguno de ellos se hacía efectiva la libertad, 
que es la condición de la vida de la humanidad". (8). 

Agrega a continuación Daniel Moreno: "Con estos antecedentes es 
fácil comprender que una de las mayores preocupaciones, si no la 
fundamental, en los hombres que habían luchado contra la opresión, 
después, de la antigua situación colonial fuése en contra de las 
dictaduras centralistas y federalistas, que unió tiranos en los 
dos bandos, la mayor preocupación fue la de establecerlos derechos 
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del hombre". "Por tanto, no debe sorprendernos que el artículo 1° 
de la.Carta de 1857 expresara: "El pueblo mexicano reconoce que 
los derechos del hombre son la base y el objeto de las institucio 
nes sociales: en consecuencia declara, que todas las ley ps y tnr 
das las autoridades del país, deben respetar y defender -las garan 
tías que otorga la presente Constitución". "Con tal postulado 
-continúa Daniel Moreno- se cumplía un antiguo anhelo de los de-
más demócratas mexicanos y combatientes por la libertad, que esti 
maban que era objeto fundamental de aquella ley; mayormente que aa 
baban de derrocar a la última dictadura -la más terrible- del 
Santanismo". Continúa Moreno: "Básicamente la declaración de de 
recho del hombre y del ciudadano, proclamada por Francia,al 
po que la Constitución de los Estados Unidos, fueron los factores 
de mayor influencia en los documentos constitucionales mexicanos". 
"La primera llegó directamente y a través de la Carta de Cádiz". 
"Ya en ésta se declaraba que: "la Nación está obligada a conser-
var y proteger por leyes sabias y justas, la libertad civil, la pro 
piedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que 
la componen". "Por otra.parte, los constituyentes de Chilpancin-
go en su manifiesto de 1813, habían hecho declaraciones terminan-
tes en contra de la servidumbre y proclamado la legitimidad del 
pacto social". "Por tanto nada extraño es que en la Constitución 
de Apatzingán se establediera que: "El Gobierno se instituye pa-
ra la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, uni 
dos voluntariamente en sociedad..." 	Para más adelante añadir: 
"La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste 
en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad". "La 
integra conservación de estos derechos es el objeto de la institu 
ción de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políti-
cas". "El plan de Constitución de 1823 puntualizaba: "Ningún hom 
bre tiene derecho sobre otro hombre si él mismo no se lo ha dado:.." 
"Para preceptuar en tal documento: "Son derechos de los ciudada-
nos: 1° el de LIBERTAD que es el de pensar, escribir, imprimir y 
hacer todo aquello que no ofenda a los derechos de otro; 2° el de 
IGUALDAD que es el de ser regidos por una misma ley sin otras dis 
posiciones que las establecidas por ella misma: 3° el de PROPIE7  
DAD, que es el de consumir, donar, vender, conservar o exportarlo 
que sea suyo, sin más limitaciones que las que designe la ley; 4° 
el de no haber por ley sino aquella que fuése acordada por el Con 
greso de sus representantes". "Generalmente se ha censurado la téC 
nica del Acta Constitutiva de 1824 y de la Carta del mismo año, 
por no contener un catálogo de derechos del hombre. Sin embargo, 
en su artículo 30 recogía íntegra la tesis de la Revolución Fran-
cesa, al establecer: "La Nación está obligada a proteger por le-
yes sabias y justas los DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO". 
"Bien se ha puntualizado, que con todos los defectos del Código 
Pólitico de 1836 mejoró notablemente en este capitulo y la prime-
ra de las Siete Leyes hace una enumeración sistemática.  y bastante 
completa de los "Derechos Naturales", que se reconocen a mexica-
nos y extranjeros". "El Maestro Ncriega,,en su Cátedra de Garan-
tías y Amparo, de la Facultad Nacional de Jurisprudencia, lo expone 
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sistemáticamente; y el distinguido autor de la materia, Ignacio 
Burgoa, lo ha precisado reiteradamente". "Los enemigos del cen-
tralismo, con su mentalidad maniquea, no podrán negar que la 
Constituci(5n de 1843, o Bases Orgánicas, supera notablemente.a to 
das las anteriores, en el completo catálogo que hizo de los "de- 
rechos de los habitantes de la República". "Claro que en ello 
habían influido tanto federalistas como centralistas, liberales 
y moderados, sobre todo Rejón, Prisciliano Sánchez, Fernández de 
Lizardi, Mora, José Fernando Ramírez, Otero y otros". "A partir 
de esa fecha la doctrina se acepta por todos y por ellos queda 
plasmada, definitivamente, en la Constitución de 1857". 

"Los estudiosos mexicanos y el sector de políticos más destaca-
dos, convencidos de los graves atropellos cometidos por diversos 
gobiernos, exigieron el establecimiento del precepto en forma ex 
presada en 1857". "Por entonces estuvo muy en boga la Doctrina 
de Ahrens, seguida por la mayoría de los juristas mexicanos y que 
en más de una ocasión expuso el jurista más distinguido que Méxi 
co ha tenido: Ignacio L. Vallarta, en la que se sostenía: "Son 
derechos del hombre los que resultan inmediatamente de su propia 
naturaleza humana y son la base y la condición para adquirir 
otros". "Aunque Rabasa se burla y ataca esta tesis y reclama 
contra lo que él llama "las declaraciones platónicas del diletan 
tismo liberal y se complace en llenar con palabras el vacío de 
las Instituciones". 

Finalmente el mismo autor afirma: "La teoría de los derechos del 
hombre ha sufrido serios quebrantos y en 1916, al reunirse el 
Congreso de Querétaro, aunque el positivimo había sido bastante 
atacado en México, una nueva tesis de orden filosófico, el mate-
rialismo dialéctico, había combatido al individualismo". "Por 
tanto, nada extraño es que el antiguo capitulo con el titulo que 
examinamos, haya sido cambiado por el de "garantías individuales", 
como se conserva hasta ahora". "Por tanto, el articulo 1° afir-
ma: "En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condi-
ciones que ella misma establece". 

"En nuestros días, de profundos cambios y trastornos sociales, 
una nueva corriente humanista, con graves preocupaciones colecti 
vas, ha sustituido al antiguo y egoísta concepto del liberalismo". 
"Sin embargo, nuevas formas dictatoriales han abatido al mundo y 
aún paises considerados como invulnerables a la tiranía, por su 
cultura y elevada civilización, han caído víctimas de nuevas for 
mas dictatoriales". "Por ello, independientemente de la distin= 
ción de "humanismo burgués y humanismo prcletario", en todos los 
ámbitos intelectuales y en todos los círculos donde hay una preo 
cupación por los problemas humanos, se sostiene que el reconoci-
miento del respeto a los intereses sociales no implica la desa-
parición del respeto a la personalidad humana". "Nuevas formas 
fachistas, así se encubran con un falso ropaje democrático, como. 
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ocurre en los Estados Unidos, no han logrado superar la doctrina 
de los• derechos del hombre, con.los naturales y lógicos matices 
que exige el mundo contemporáneo". (9). 

A las garantías individuales, la Constitución de 1917 agrega las 
sociales, por lo que con justicia se le ha nombrado la Primera 
Constitución Socialista. 

Sin entrar al aspecto social, tan solo las individuales, son su-
ficientes para poder afirmar que nuestro sistema jurídico debe 
tender a buscar el beneficio, bienestar y justicia entre los ha 
bitantes de nuestra Nación, lo cual se ha buscado expresar, con 
el gran apoyo del autor especialista Daniel Moreno. También ca-
be agregar, que todo lo anterior, en muchos casos de la vida real, 
se vuelven sólo deseos utópicos, ya que la corrupción e ignoran-
cia de algunos funcionarios públicos borran con sus actos toda la 
belleza del sistema jurídico escrito, tergiversándolo y violando 
lo impunemente. Este gran daño causado a nuestro sistema de jtj 
ticia puede ser reducido considerablemente, al emplear 	siste 
mas de impartición de justicia mediante computadoras, que reaisr 
tre e informe rápida y claramente, todas las situaciones jurídi-
cas que le afecten. Es éste el objetivo principal del presente 
trabajo, presentar un sistema de impartición de justicia median-
te computadoras que, benéficie a todos los mexicanos, sin excep-
ción alguna. 
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C. LOS MEDIOS ACTUALES PARA LA APLICACION DEL DERECHO. 

Hasta la fech› lne medios para la aplicAri6n del Derecho consis-
ten en la utilización del trabajo intelectual del hombre y ningún 
medio automático es usado en forma alguna para aliviar el trabajo 
jurídico en cualquiera de sus formas, tanto en el -ámbito del abo-
gado como en el de las autoridades, cualquiera que éste-  sea. 
Por esta razón, el presente trabajo pretende llamarla atención 
del lector sobre las grandes posibilidades del uso de las computa 
doras en el campo jurídico. Existen aspectos en el trabajo jurí-
dico, en los que es fácil imaginarse la conveniencia de usar me-
dios automáticos, como lo son los relacionados con la consulta de 
bibliografías por temas, comúnmente comocidos como "Recuperación 
de Información" (Informatión retrieval), pero más importante e in 
teresante sería el conocer las posibilidades en campos o aspectos 
jurídicos de mayor trascendencia como lo son los relacionados con 
el proceso jurídico. 

Para iniciar el planteamiento del presente trabajo, consideremos 
el trabajo de Alfredo Rocco sobre el análisis de la sentencia; en 
él se aclara si la sentencia es tan sólo un juicio lógico o bien 
un acto de voluntad del juez o bien contiene a los dos dentro de 
sí. A continuación se presentan sus puntos de vista que induda-
blemente nos permitirá plantear las posibilidades objeto del pre-
sente trabajo. Para ello el autor establece la siguiente defini-
ción de sentencia: "Es el acto por el cual el Estado por medio 
del órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez) aplican-
do la norma al caso concreto, indica aquella norma jurídica que el 
derecho concede a un determinado interés". 

"Que la sentencia contiene por necesidad un juicio lógico, es evi 
dente, y todos lo admiten sin dificultad, aún cuando en general, 
el análisis de este elemento sea descuidado por la jurisprudencia 
(Menestrina, La Prejudicial, Pág. 32). La cuestión está en saber 
si en ella concurre también el elemento dl la voluntad, o si laac 
tividad que el juez desarrolla en la sentencia se reduce a una ac 
tividad puramente teórica". "Según la opinión más difundida, cual 
quier sentencia contiene no sólo un juicio lógico, sino también 
un acto de voluntad del juez; así pues, en la existencia de este 
acto de voluntad por parte de un órgano del Estado, que se concre 
ta en una orden dirigida por el juez a los que están obligados á-
observar la norma en el caso concreto, es en lo que la sentencia 
del juez se diferencia del juicio de un simple particular." 

A continuación el autor presenta otra opinión como sigue: "según 
otra opinión, en la sentencia no hay ninguna declaración de volun 
tad por parte del juez, cuya obra se reduce a un puro juicio lógi 
co sobre la aplicación de la norma al caso concreto; en la senten 
cia, la voluntad declarada es la de la ley". (Schultze, Das deut 
sche Konkursrecht). Y resume lo anterior de la manera siguiente: 
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"También nosotros creemos que el elemento esencial y caracterís-
tico de la sentencia es el juicio lógico; esto es, que la senten 
cia es esencialmente un acto de la mente del juez. Con esto no 
se niega que pueda haber sentencias en las cuales concurra tam-
bién otro elemento, y que por tanto, constituyen también actos de 
voluntad del juez, sino que se afirma únicamente que pueden exis 
tir sentencias en las cuales el acto de voluntad no se encuentre, 
y que consisten en una pura operación lógica; por consiguiente, 
que sólo el elemento lógico es esencial en el concepto de senten 
cia". "La norma jurídica, aunque suponga también un juicio lógi 
co del órgano de que emana, es ciertamente en su esencia un acto 
de voluntad, y precisamente, un mandato hecho por el Estado a los 
particulares, pero es la voluntad del Estado manifestada en for-
ma abstracta en la ley, tiene necesidad de ser traducida en for-
ma concreta, que es lo que hace precisamente el juez en la sen-
tencia. Pero evidentemente en esta operación el juez no añade 
ninguna partícula de voluntad propia a la voluntad ya manifesta-
tada por el órgano legislativo". "La operación.. por la cual, da-
da una norma general, se determina cuál es la conducta que debe 
seguir en el caso concreto el particular sujeto a la norma, es 
operación lógica, y, como se suele decir, un silogismo, en el cual 
tomada como premisa mayor la regla general, como menor el caso 
concreto, se deduce la norma de conducta que hay que seguir en el 
caso particular". "Él juicio lógico no cambia ciertamente de na 
turaleza, por sólo tener por objeto una declaración de voluntad-,-
esto es, una norma jurídica". "La actividad mental del juez si-
gue siendo una actividad puramente teórica, aunque se ejercite 
sobre un producto de la actividad práctica de otro, o sea, sobre 
una declaración de voluntad ajena". "El juez, pues, no expresa 
en esta operación una voluntad propia, sino que manifiesta sim-
plemente su propio juicio sobre la voluntad del órgano legislati 
vo en el caso concreto". (11). 

"La sentencia no contiene pues, otra voluntad que la de lá ley 
traducida en forma concreta por obra del juez (Wach, Feststelluu 
sanspruch, pág. 34)". "La operación del juez no es, pues, subs-
tancialmente diversa de la de cualquier particular, qup quiere 
deducir de la regla general, la regla particular del caso concre 
to". "Lo que diferencia la sentencia del juez del parecer de u'IT 
particular cualquiera, no es la naturaleza de la actividad desa-
rrollada para llegar a formular el juicio, sino el distinto va-
lor del juicio, o sea, la diversa eficacia jurídica del producto 
de aquella actividad". "El derecho objetivo atribuye, en efecto, 
a la sentencia del juez, dados ciertos supuestos, una fuerza obli 
gatoria que no posee la opinión de un particular". (12). 

Adhiriéndonos a la posición de Alfredo Rocco, de que la sentencia 
es un juicio lógico "que reviste la forma del silogismo" (13) es 
fácil imaginar que tanto la lógica matemática como las computado 
ras pueden ser un instrumento formidable para el juez en el des= 
arrollo de su trabajo, y si lo es para el juez, también lo puede 
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ser para el abogado, para el legislador y para toda persona in-
teresada en las materias jurídicas. De aquí que el presente 
trabaje plmitee las posibilidades de su uso y presente lo que 
se ha hecho en diversas actividades jurídicas en Europa, donde 
los sistemas jurídicos son más semejantes al nuestro. 
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CAPITULO II. LA  JUSCI3ERNETICA. 

A. ¿QUE ES LA CIBERNETICA? 

W.R. Ashhby (1) nos dice que "La cibernética fue definida por 
Wiener ccmo la ciencia del control y la cbmunicación, en el ani-
mal y en la máquina, en una palabra como el arte de la dirección 
o pilotaje de algún vehículo". "Así pues, comprende los temasde 
Coordinación, regulación y control los cuales son de gran interés 
biológico y práctico". (2) Además aclara que "muchos libros le 
han puesto la etiqueta de teoría de las máquinas, pero que la Ci 
bernética trata a las máquinas no como cosas sino como maneras de 
comportamiento". "No se pregunta ¿qué es esta cosa? sino ¿qué 
cosa hace? es decir es una ciencia esencialmente funcional y del 
comportamiento". Agrega que aún cuando comenzó asociada cercana 
mente a la física, ella no depende de las leyes físicas ni de la 
propiedades de la materia. "La cibernética tiene que ver con to 
das las formas de comportamiento en tanto sean regulares o regur 
cables, determinables o reproducibles". "La materialidad es irre 
levante, sin embargo la Cibernética tiene sus propios cimientos:-
estudia las máquinas, sean éstas electrónica, mecánicas, neuroló 
gicas o económicas". "No pregunta ¿que acto particular producir 
rá la máquina aquí y ahora? sino más bien ¿cuáles son todos los 
posibles comportamientos que puede producir?". "De esta manera 
la teoría de la inforMación viene a jugar una parte esencial en 
este asunto; porque la teoría de la información tiene que ver 
siempre con un conjunto de posibilidades; tanto en sus datos ori 
ginales como con sus conclusiones finales son casi siemprecorrá-1 
pondientes a un conjunto de posibilidades como tal y no acerca de 
algún elemento en dicho conjunto". "Así pues la Cibernética pue 
de ser definida como el estudio de los sistemas que están abier-
tos a la energía pero cerrados a la información y al control -los 
sistemas son limitados en cuanto a su información". (3) 

El mismo autor nos presenta dos virtudes de la Cibernética, en 
relación con la multitud de aplicaciones que se han hecho de ella: 
"La primera, es que ofrece un solo vocabulario y un solo conjun-
to de conceptos adecuados para representar los más diversos tipos 
de sistemas; la segunda es que ofrece un método científico para el 
tratamiento de los sistemas en los cuales la complejidad es nota-
ble y demasiado importante para ser ignorada, particularmente en 
el mundo biológico". (4) Agrega que "un sistema complejo no es di 
fícil de encontrar y que éste se caracteriza porque no permite vá-
riar uno de sus factores en un momento dado, porque son tan dinar 
micos y tan interconectados que la alteración de uno de sus facto 
res inmediatamente actúa como causa para alterar otros facto,--es, 
QUiZá muchísimos otros factores". (5) "En el estudio de 
sin embarco la complejidad no se puede evadir totalmente, jcr 
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ejemplo la corteza cerebral de un organismo vivo, el sistema 
económico humano y otros ejemplos son notables tanto en su im 
portancia práctica como en la imposibilidad de manejarlos por 
métodos antiguos. De manara qua todavfa hoy vemos psfcosis 
no tratadas, sóciedades en declinación y sistemas económicos 
en destrucción para los que el científico no puede hacer más 
que apreciar su gran complejidad". "Entre los métodos para 
manejar la complejidad está la Cibernética". "Esta rechaza 
las ideas intuitivas y vagas que se han recogido del manejo 
de máquinas simples como relojes y bicicletas; en su lugarha 
construido una disciplina rigurosa para el estudio y control 
de sistemas que son intrínsecamente complejos". (6). 
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B. DEFINICIONES Y ALCANCE. 

Mario Lozano nos dice que "JUePi"rnilti,-> indica toda aplica 
ojón de la Cibernética al Derecho" (7). "Con este término — 
no se evoca la idea de una cuantificación del fenómeno jurí-
dico, sino el método del Cual hace uso la investigación mis-
ma" (8). Más adelante nos dice: "El objeto de la Cíbernéti 
ca actual lo constituyen cuatro campos de investigación a sa 
ber: 

"1°. El mundo del Derecho, en su totalidad, considerado co-
mo un subconjunto del sistema social, estudiando la in 
formación entre ambos, Derecho y Sistema Social, de 
acuerdo a un modelo cibernético". 

"2°. El mundo del Derecho estudiado como sistema normativo, 
dinámico y autoregulante; en otras palabras el Derecho 
concebido como una totalidad de la cual se indaga no la 
información externa como el caso anterior, sino más 
bien la interna; se busca establecer una estructura ci 
bernética del sistema jurídico". 

Los modelos cibernéticos, en general, pensados que fun 
cionen mediante una máquina cibernética, es decir una 
computadora, presupone sin embargo una formalización 
del lenguaje jurídicoentre la lógica formal aplicada 
al derecho, el análisis del lenguaje jurídico, genéri-
camente, el e›tudio de la teoría general del derecho. 
En este punto la norma no es más que una parte interna 
de un todo, el derecho, de la cual se estudia las rela 
ciones con otras partes del mismo todo". 

Del derecho y de la norma, si son así estudiados, los 
aspectos que pudieran servir para permitir el acceso a 
las computadoras a ertos fenómenos jurídicos. Pero 
el paso a esta apliCación concreta presenta numerosos 
problemas no atacados en el punto anterior. Estos pro 
blemas presuponen nociones no sólo jurfdicas sino tam-
bién técnicas;.por esto el sector del tratamiento dela 
norma jurídica como información, es el sector interdis-
ciplinario que marca el límite de la Juscibernética y la 
técnica de las computadoras" (9). 

Como puede apreciars'e, la Juscibernética comprende un campo 
muy amplio, comprende los cuatro filones de investigación an 
tes mencionados, los cuales ya. integrados nos dan una idea — 
global de ella. 

Con el fin de unir los cuatro campos antes mencionados, el 
mismo autor nos dice que la Juscibernética puede ser entendi 
da de dos modos: "como la ciencia que estudia ciertos elemZn, 
tos comunes a sistemas dinámicos tradicionalmente incluidos 
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en disciplinas diversas, o, como la ciencia que proporciona mo 
delos teóricos, con los cuales se explican los sistemas dinámi 
cos propuestos por las disciplinas tradicionales". "Esta últT 
ma noción la integran los filones primero y segundo y, la pri-
mera noción los filones tercero y cuarto". "A la primera no-
ción, el autor lo denomina "modelfstica Juscibernética y a la 
segunda "informática jurídica" (10). 

Finalmente el autor nos presenta un diagrama de la estructura 
actual (1969) en la que se muestra que la Cibernética, la inte 
gran cuatro teorías (teorfa general de sistemas, teorfa del con 
trol, teoría de la información y teorfa de juegos), las cualel-
a su vez apoyan a la Juscibernética. Esta se compone de la mo 
dellfstica Juscibernética y de la Informática Jurídica y ésta 
se componen de los 4 campos de investigación arriba presenta-
dos. La gráfica es la siguiente: 



19 

Si tomamos en cuenta los cuatro campos de investigación antes 
presentados, como los plantea el mencionado autor, es claro 
que no puede darse fácilmente una definición de Juscibernéti-
ca sino tan snln un rnnroptn reme se ha csbczada antes, por la 
gran amplitud de los cuatro campos y porque hoy por hoy se en 
cuentra en pleno desarrollo. Sin embargo es válido hacer no:: 
tar que su alcance es muy amplio y de grandes consecuencias, 
como se verá más adelante, al poner a disposición de mucha gen 
te tanto el derecho como tal, como su aplicación. 
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C. ANTECEDENTES PRACTICOS DE LA JUSCIBERNETICA EN EUROPA. 

1. BELGICA. Primer proyecto operativo en Europa. 

Mario Lozano en su libro nos presenta una interesante re-
seña sobre lo realizado en Europa hasta 1969 en el campo 
de la Juscibernética. Por lo interesante de los proyec-
tos y ante la inexistencia de libros en español que los 
traten, se presenta a continuación una traducción de las 
páginas 54 a 89 de libro intitulado: GIUSCIBERNETICA Ma-
chine e Modelli.  Cibernetici Nel Dirito. 

"En el área económica europea una realización muy intere 
sante es el proyecto CREDOC. La investigación se inicia 
por consideraciones prácticas ya que muchos juristas bel-
gas desarrollaron las mismas indagaciones por la falta de 
comunicación entre ellos. Demasiadas oficinas legales, 
perdieron un tiempo precioso para alimentar ficheros y ar 
chivos que resultaban casi iguales en todo estudio, porró 
que pareció oportuno constituir un centro nacional único 
que proporcionara.la información requerida". "Si cada ju 
rista belga hiciera 4 6 5 consultas al año y considerandi 
que por el momento los juristas belgas son cerca de 6,000, 
el centro tendría que responder a razón de un centenar de 
problemas al día". "Con esta cifra se descartó desde el 
principio el uso de los métodos tradicionales y se aceptó 
en su lugar la propuesta de emplear una computadora". 
"Con una palabra clave se pueden hoy obtener los datos del 
texto legislativo y de la sentencia referente al argumen-
to deseado". "El que consulta no recibe directamente el 
texto que le interesa, sino sólamente las referencias bi-
bliográficas que el sistema tiene en sus memorias. Es 
pues un sistema para consultar el conjunto de leyes y sus 
jurisprudencias". "Un punto interesante -que presenta la 
dos positivos o negativos- es que el proyecto CREDOC tuj 
vo la colaboración adicional de las cuatro universidades 
belgas, así como los juristas de la Corte de Casación, los 
cuales suministraron las palabras clave sobre las cuales 
se catalogaron las sentencias que ellos mismos han emiti-
do". 

"Puede ser interesante seguir el crecimiento del CREDOC 
porque este. proyecto realizado en sus líneas esenciales 
tiene además un valor histórico; en efecto,la historia del 
CREDOC es la historia del primer centro europeo para lado 
cumentación automática en el campo jurídico". "Las primé-
ras discusiones sobre este proyecto parecen remontarse a 
1966 cuando varios juristas belgas se pusieron a analizar 
las relaciones entre el derecho y la computadora electró-
nica". 
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"El 16 de enero de 1967 la Federación de Notarios de Bél-
gica junto con la Federación de,Abogados Belgas, crearon 
el CRFDOC. Centro dp rinrumpntAriAn Jurídica, 
(Association Sans But Lucratif). "Se constituyó un equi-
po de especialistas que el 22 de Mayo de 1967 presentiSofi 
cialmente a un Comité restringido, el método de trabajo —
del futuro Centro". "Al público en general a su vez se 
presentó en Julio del mismo año, durante el Congreso Mun-
dial de Jueces que se desarrolló en Ginebra". "En Abril 
de 1968 el CREDOC salió de su fase experimental y se puso 
en operación; aunque el ámbito de los textos memorizados 
es aún restringido, ellos son en efecto el Código Civil 
Belga, la "Algemene Practische Rechtsverzamelíng y el Tra 
tado Elemental de Derecho Civil Belga de H. Page". "Con — 
razón los conocimientos de la computadora del CREDOC han 
sido equiparados con los de un estudiante serio, que cono 
ce el Código Civil y los dos' principales tratados civili-s-
tas del propio país". "Es esta la base que permite memor 
rizar sucesivamente la sentencia, la norma y los artícu-
los de doctrina que integran o modifican los textos bási-
cos". "El experimento realizado por los juristas belgas 
reviste una gran importancia para la futura cooperación 
europea (inicialmente a nivel comunftario) en el tema de 
la informática jurídica: los expertos del CREDOC en efec 
to han tenido que superar notables dificultades linguistT 
cas, debido al hecho de que las lenguas oficiales de Bélr 
gica son el flamenco y el francés". "Por este motivo se 
ha tenido que recurrir a dos textos de doctrina, cada uno 
de los cuales ha sido elaborado en la lengua original, en 
vista de la individualización de las palabras claves". 
"Estas últimas vienen indicadas en francés 	y en flamen 
co; con frecuencia un cierto concepto es dado con un sol-ó-
término en la primera lengua, mielltr-ás que la segúnda in-
dividualiza, con más términos, con ffiás matices o ascepcio 
nes el mismo concepto". 

"Hoy el CREDOC está en posibilidad de contestar en 48 ho-
ras a las preguntas jurídicas que ie son presentadas". 
"La respuesta, a diferencia de cuantó sucede en los cen-
tros anglo americanos o en las organizaciones internacio-
nales, no consiste en el texto completo sino únicamente en 
la indicación precisa de la obra y de la página en la que 
se encuentra la solución del problema o consulta". "La ba 
se de esta elección está en las consideraciones de orden 
económico, porque el costo de administración de una compu 
tadora -de un cierto tamaño- depende del número de da-
tos memorizados". 

"Para dar una indicación sobre las dimensiones del CREDOC 
bastará recordar alguna cifra, la memorización de 25,000 
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páginas de Derecho Civil Belga ha requerido más de 20,000 ho-
ras'de trabajo del equipo de 15 juristas que laboraron a tiem 
po completo y de sus numerosos colaboradores externos". "Ser 
gún datos oficiales, de estas horas de trabajo, 5,000 han si-
do dedicadas al'estudio de la organización; 8,000 al estudio 
y el análisis jurídico; 7,000 al trabajo de oficina y de otros 
géneros". "Al momento en que entró en operación -es decir el 
3 de abril de 1968- el CREDOC había utilizado 200,000 tarje-
tas perforadas para memorizar 40,000 citas de legislacióny de 
doctrina, a las cuales se tiene acceso por medio de un "tesau 
rus" (o diccionario especializado) de 5,000 conceptos juridir 
cos, puestos en relación el uno con el otro". 
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2. 	FRANCIA. 

• % 	,4 J- 	t 	• 2 al ei uereuao en el ar 	'-1 "plan del cálculo'. 01.1114., U= 

"Si Bélgica ha sido el primer país en el cual ha entrado en 
operación una computadora destinada a la investigación dalos 
datos jurídicos, es a Francia, en el ámbito de la comunidad 
económico europea a quien corresponde el .primer lpgar en la 
organización a escala nacional de este tipo de investigación". 

"Los eventos políticos que llevaron al Gobierno Francés a asu 
mir estas posiciones avanzadas tendrían que ser bastante cono 
cidat". "Me permitiré recordarlas aún brevemente,sea para en 
cuadrar el contexto en el cual surge y se desarrollan las inT 
ciativas francesas, o sea para considerar al lector italiano—
para equiparar la situación italiana, Ilustrada en las pági-
nas 73 y siguientes, con aquélla de un país bajo muchos aspec 
tos muy diversos al nuestro". "Esta comparación permitirá 
tratar a razón vista;  una lágriam ulterior por el atraso de 
nuestro pais":  

"El gran desarrollo de la invettigación francesa en el terna 
de las computadoras electrónicas aplicadas a los datos jurídi 
cos está directamente ligada con una serie de medidas gubernY 
mentales, conocidas como "el plan de cálculo". "La historia 
"del plan de clilculo" nacido como reacción a la absorción que 
hizo la empresa americana General Electric, de la empresa fran 
cesa Bull Machines, inicia la aprobaCión del plan de desarro-
llo económico contenido en la Ley del 30 de Noviembre de 1965. 
La comunicación que acompaña al proyecto de ley especifica con 
precisión la función de la electrónica en el marco de la eco-
nomía nacional". "El disponer de estas herramientas difundi-
das como una red en todo el. estado, se puede considerar de aho 
ra en adelante, como la clave fundamental para el desarrollo 
de este estado en todos los sectores". 

"En el ámbito de este plan el Decreto del 8 de Octubre de 1966 
instituía un Delegado de Informática bajo la responsabilidad 
del Primer Ministro. con la obligación específica de convertir 
en realidad las medidas previstas en el "plan de cálculo": so 
bre todo coordinar las adquisiciones del Sector Público y Pa-
raestatal, y crear. la estructura indispensable para la forma-
ción de técnicos a todos los niveles". "A los ciento cuatro 
millones de francos nuevos para la primera tarea se deben con 
parar con dos millones para la segunda". "Con la parte más 
portante de la dotación, el Delegada: logró realizar 13 fusión 
de las dos principales empresas francesas del Sector, que aho 
re constituyen la Compañía Internacional para la Informát i ca 
(CII)". "Con la menor parte de la dotación, se empezó a -- 
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organizar el Instituto de la Investigación de la Informática y 
de la Automatización (IRIA)". "El Decreto Constitutivo (25 de 
Agosto de 1967 números 66-722) le confía tareas de investiga-
ción práctica, de formación científica y de asistencia técnica 
al Delegado bajo el Primer Ministro". "La actividad del IRIA 
debía iniciarse en el curso de 1969; una de sus secciones se-
ría dedicada a la. Informática Jurídica". 

"En efecto, todavía el Sector Jurídico no ha podido sustraerse 
a la corriente organizadora que partió del Sector Electrónico". 
"En 1967, un grupo de estudiosos y de prácticos reunidos en el 
Monasterio de Rayaumont decidieron constituir el grupo de tra-
bajo de la Informática Jurídica". "Esto está inscrito en el 
Comisariado para el,  plan y obra en estricta colaboración con 
el Delegado de Informática". "Este grupo de trabajo debe exa-
minar y eventualmente crear, las premisas para la constitución 
de un Centro Nacional que proporcione a todas las operaciones 
jurídicas la documentación jurídica que sea necesaria". 

"Hasta ahora, sus actividades se desarrollan en cuatro direc-
ciones: a) se ha buscado determinar cuáles textos debían ser 
memorizados, es decir el problema de la fuente; b) cuáles per 
sonar y cuáles mediás se podrían utilizar para el logro de es-
te fin, o sea el problema de la organización técnica; c) cuál 
debería ser la estructura jurídica y geográfica del Centro, da 
do que todo en Francia está abierto al debate sobre las Regio-
nes, o sea el problema de la organización administrativa y d) 
finalmente cuáles deberían ser las fuentes de financiamiento, 
es decir el problema del presupuesto". "Actualmente han sido 
resueltos los problemas de la fuente y de la organización admi 
nistrativa, ésta última tendrá un carácter descentralizado per 
ro será auxiliada por el Centro Nacional de Coordinación". "Sin 
embargo está aún pendiente el problema del presupuesto". 

"La existencia de esta estructura organizativa explica el flo-
recimiento de una nueva investigación dedicada al procesamien-
to electrónico de los datos jurídicos, o sea la conversión a 
instrumentos electrónicos de la búsqueda mecanográfica ya en 
curso". "El número de las investigaciones prácticas no.debe 
hacer olvidar la calidad de las investigaciones teóricas desa-
rolladas en estos años". 

"Basta señalar las de Aurel David, iniciadas antes en el ámbi-
to de su actividad docente en la Universidad de Grenoble, ellas 
son actualmente desarrolladas bajo la égida del Consejo Nacio-
nal de Investigación de París y deberían promover en un futuro 
no muy lejano la cooperación de expertos a nivel internacional". 

"Sobre el rastro del censo promovido por el grupo- de trabajo 
para la Informática Jurídica, examinamos ahora cada uno de los 
proyectos en curso de realización; al describirlos me limitaré 



25 

a explicar a grandes rasgos la estructura y el fin, exponien-
do solo brevemente las modalidades técnicas, según las cuales 
vienen tratados los datos jurídicos". 

"La investigacidn francesa actualmente en  riirco, A mi saber, 
se pueden subdividir apróximadamente en dos grupos: proyec- • 
tos que parten directamente de. proceso electrónico de los da 
tos jurídicos y proyectos preexistentes, de los cuales se es= 
tá realizando la conversión de la búsqueda manual a la elec-
trónica". 

"Se ocupan los proyectos del primer grupo los parágrafos: b) 
las sentencias de la Corte de casación en materia civil; c) 
el derecho societario; d) las disposiciones fiscales; e) la 
jurisprudencia de la Corte de Apelación de Grenoble". "Los . 
proyectos preexistentes en curso de conversión son a su vez 
descritos en el párrafo g) la jurisprudencia de la Corte de 
Apelación de d'Aix-en-Provence; h) la jurisprudencia del Con 
sejo de Estado y finalmente, i) Centro CRIDON". 

"En este cuadro, la búsqueda de la gendarmería francesa sobre 
datos crimonológicos y sobre las disposiciones penales (parra 
fo e) ocupa una posición sui generis; se trata en efecto de 
un sistema fotoelectrónico de microfichas clasificadas,pero 
según los criterios que pueden interesar al jurista". "Por 
estos motivos tal investigación está colocada como elemento 
de enlace y al mismo tiempo de separación de los proyectos del 
primer grupo y de aquellos del segundo". 

b) La Jurisprudencia de la Corté de Casación en materia civil. 

"La Facultad de Jurisprudencia y de Ciencia de la Universidad 
de Montpelier cooperan en un proyecto de memorización de las 
sentencias emanadas de la Corte de Casación en materia civil". 
"Al principio se había pedido, porque era oportuno, memorizar 
los textos legislativos; también los problemas financieros 
aconsejaron no salir de los esquemas tradicionales de la In-
formática Jurídica". 

"Pierre Catala y Jean Falgueirettes, Directores del proyecto 
iniciaron la actividad transfiriendo las tres mil decisiones 
metidas en 1963 de la sección civil de la Corte de Casación a 
sus primeras 15,000 tarjetas perforadas, transferidas a dis-
cos, destinadas a ser procesadas en una computadora IBM 360/40. 

"Punto de partida fueron las publicaciones oficiales de la Cor 
te de Casación, las cuales contienen un repertorio en letras 
más negras o gruesas, que resumen el contenido de cada senten 
cia". "De este repertorio vienen separadas las palabras cla-N7e 
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sobre las cuales se basa posteriormente la actividad de cla-
sificación del material". ."Para la búsqueda de una senten- . 
cia, viene indicado el número denominado "descriptor", que • 
convencionalmente se atribuye a cada  palabra clave y a 595 
sinónimos". 

"Es decir. significa que el Centro de Montpellier no ha podi 
do terminar el repertorio elaborado en las publicaciones di 
la Casación, porque ha tenido que resolver dos problemas: el 
de sinónimos y el de homónimos". 

"Los sinónimos, reunidos sobre un mismo número de código, son 
los términos como por ejemplo: locataire y (preneur), los 
cuales se agregan a las inevitables variaciones gramaticales, 
como masculino, femenino, singular, plural, etc." "Este dic 
cionario de sinónimos ha sido pues integrado con un diccion-i 
rio de nombres con significados próximos; por ejemplo: padr1 
y madre: progenitores, abuelo, abuela, abuelos, etc. Sin es 
tas indicaciones, en efecto, la computadora no está en posi:: 
bilidad de determinar conceptos que en base al "thesaurus", 
el resultado sean no sinónimos en cuanto sean relacionados a 
números de código distinto". 

"El problema de los homónimos, a su vez, presenta cuando un 
término tiene varios significados. Por ejemplo, si en una 
sentencia se usa el término "alienación", antes de clasifi-
car el término debe aclarase en el contexto, si se indica la 
alienación de un bien o la alienación mental". "En este se-
gundo caso se verá sustituido por el término "demencia", es 
decir junto a aquel punto de la sentencia la computadora en-
contrará el número de código propio de este último término y 
de sus sinónimos°. 

"Este proyecto parte pues de los datos proporcionado:4  por la 
Corte de Casación, aceptándolos sin más como base para su 
proceso electrónico". "Es decir, presenta por un lado laven 
taja de no constreñir al operador jurídico común a modificar 
su lenguaje habitual, cuando presenta consultas a la computa 
dora; por otra parte el lenguaje de la Corte de Casación no 
está pensado para este fin, y por tanto debe de hecho sufrir 
algunos cambios, que se hacen necesarios en el curso de la 
realización del proyecto". 

"En 1968 el Centro de Montpellier habla ya memorizado cuatro 
años de la Jurisprudencia Civil de la Corte de Casación 
(1963-67)". °Esta consolidación de su actividad se refleja 
en su más orgánica inserción en el ámbito universitario; el 
Centro de Estudios para el Tratamiento de la Información Jurt 
dita (CETIJ) se ha transformado en un Instituto (IETIJ) de la 
Universidad de Montpellier. Al mismo se deben algunos escri-
tos interesantes de información jurídica'. 
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c) El Derecho Societario. 

"La Orden de  los Abogados esté realizando un prOyecto análogo 
a; Gel LiStUUL de Iruselas, antes Ilustrado". "El Centit de • 
Informática del Buró.de París, en vez de memorizar el Código 
Civil y otro material jusprivatfstico, ha preferido volver su 
atención a un sector legislativo nuevo, que limitaré la•canti 
dad de material a examinar y al mismo tiempo, interesaré di--
rectamente a los operadores económicos". "La reorganización 
de las sociedades comerciales, prevista en la Ley del 24 de 
Julio de 196E, ha parecido un argumento particularmente adecua 
do". "La compilación de los últimos 30 años de Jurispruden-
cia Francesa sobre este argumento, como también una serie de 
estudios específicos sobre el léxico y sobre la sintaxis del 
texto a memorizar, vienen insertos. en un plan a largo plazo, 
mientras que el objetivo inmediato de la investigación viene 
delimitada rigurosamente; se necesitó contar las palabras cla 
ve usadas en las leyes y los'-reglamentos de actuación con los 
cuales Francia habla realizado su nuevo Derecho Societario". 

"El trabajo se ha desarrollado del modo siguiente: grupos de 
abogados reunidos en equipos, han seleccionado las palabras 
clave de los textos antes indicados, creando así el dicciona-
rio básico". "Ellos además han examinado aquellas sentencias 
de los últimos años que continúan siendo válidas después dela 
Reforma Societaria Francesa". "El material así compilado ha 
sido reexaminado y coordinado por una Comisión de Control la 
cual al término de su actuación ha podido suministrar a los 
técnicos un códice de cerca de 3,000 palabras clave, sobre las 
cuales se basa la investigación. actualmente en curso". "Res-
pecto a los planes establecidos, todavía se nota un leve retra 
so debido al avance de cada investigación en concordancia con 
los eventos de Mayo de 1968. 

d) Las Disposiciones Fiscales. 

"Dentro del Consejo de Estado Francés, Lucien Mehl y Andrés 
Marfa Breton están trabajando en la memorización de las dispo 
siciones contenidas en el Código General de los Impuestos y 
en los Decretos Fiscalés de los últimos 20 años". "También 
en este proyecto, el trabajo teórico, está casi terminado". 

"Los textos objeto de la investigación han sido analizados in 
cluyendo las palabras clave y eliminando las vacías; las más 
significativas entre las palabras clave (mota-vedettes), han 
sido clasificadas en cuatro categorías: términos generales, 
jurídicos, fiscales y diversos". 
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"Una particularidad de este proyecto es la determinación de 
algunas ligas sintácticas indispensables para la comprensión 
del texto, pero inaccesibles a la computadora sobre la base 
de la sola palabra clave; una parte del "thesaurus" viene 
a qf ~1~i a las axpreei^ncs del tipo "impuestos sobre los 
ingresos de las personas físicas", "beneficios industriales 
y comerciales" y así sucesivamente". 

"Esta ahora incigndose la fase de la memorización de estos 
datos". "En ella el proyecto Mehl ha decidido seguir la vfa 
ab ierta por la investigación de la Universidad de Pitsburgh, 
memorizando completamente el texto de las disposiciones fis-
cales". "Esta solución parece preferible también a causa de 
la dificultad de.asumir correctamente los textos jurtdicofis-
cales, cuyo lenguaje es a menudo extremadamente sutil". 

e) La Jurisprudencia de la Corte de Apelación de Grenoble. 

"En la Capital del Delfinato, el impulso para crear un centro 
para la búsqueda electrónica de las sentencias de la Corte Lo 
cal de Apelación ha'venido de una actividad de un basto pro--
grama de mejoramiento de la Universidad, en cuyo ámbito se in 
cluyó la dotación para el Instituto de Matemáticas Aplicadas 
de una computadora IBM 360/67 y de otra 360/40; en Europa exis 
ten actualmente sólb dos 360/67, una en Newcastle y otra en 
Grenoble". "Es en esta computadora donde han realizado las de 
mostraciones durante el Congreso del Notariado Francés, del 
cual se hablará al tratar el Centro CRIDON". 

"A esta computadora tendrán acceso todos los estudiosos de 
ciencias sociales, apenas sea constituido el Instituto apropia 
do". "Se prevee que en el mismo trabajarán cerca de 150 per-
sonas, 

 
25 de las cuales serán juristas". 

"Mientras tanto, se ha creado un grupo de juristas que conduce 
ante todo, un programa doble de investigación: por un lado 
una elaboración estadística precisa de los datos jurídicos re-
lativos a la Corte de Apelación de Grenoble, y por otro lado, 
la memorización de las sentencias emanadas de esta misma cor-
te". "Limitándonos a esta última parte del proyecto, debe sub 
rayarse que a diferencia de cuanto ha hecho Pierre Catall par7j 
la Corte de Casación y Jean Paul Buffelan por el Consejo de Es 
tado, el Grupo Grenoblés se enfrentará a campos específicos de 
Jurisprudencia, sobre todo con relación o con referencia a las 
características locales, incidentes de montaña, de ski, etc." 

"Dado el reciente inicio de estos trabajos, no es por ahora po 
sible proporcionar otras noticias". "Desde ahora, es cierto 
que el ejemplo de Grenoble será seguido por numerosas otras 
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cortes de apelación francesas; mas a menudo se verán los nom-
bres de Digione, Lion, Montpellier y Tolosa. 

f) Disposiciones Penales y Datos Criminológicos. 

"En un sector particularmente importante del Ministerio de la 
Defensa Francesa, está funcionando un sistema fotoelectrónico 
de microfichas, cuyas características se distinguen de las de 
los proyectos ya examinados y nos llevan hacia técnicas dis-
tintas de las de la computadora electrónica pero que puedan 
ser convertidas a la misma". 

"La Dirección de la Justicia Militar y de la Gendarmería ha or 
ganizado en cada región militár un Centro de "Rapprochement 
des Renseignements Judiciaires". 	"El modelo de cada uno de 
los mismos es el Centro ya existente en el Fuerte de Rosny-
sous-Bois en las cercanías de París". "Este basto plan de cu 
ordinación de la información legal y' criminológico se hizo ni 
cesario para poder perseguir rápidamente (inmediatamente), los 
actos criminales cometidos en los lugares lejanos entre ellos, 
y para utilizar efectivamente un conjunto siempre más grande 
de información que lleguen de los órganos periféricos de la 
gendarmería". "Esta finalidad específica, impone una particu 
lar introducción.de  la investigación, desde el momento debe 
tomar cuenta de las indagaciones sobre un acto criminal, se 
deben desarrollar según ciertas prescripciones legislativas y 
que las simples informaciones recopiladas no son necesariamen 
te en forma de comunicaciones verbales clasificables en base 
a palabras clave; en efecto pueden constituir informaciones 
judicialmente relevantes también las fotografías, los planos, 
los levantamientos de diversos géneros, etc." "De aqui la ne 
cesidad de adoptar un sistema de microfichas". "El Centro de 
la Gendarmería Francesa ha adoptado el procedimiento Filmorex, 
modificado según el proyecto original realizada por Samain". 
"En efecto, para tener en cuenta las particulares exigencias 
de la gendarmería, ha sido necesario producir un procedimien-
to más comprensivo que el original": "Esto ha sido realizado 
y registrado por el Capitán Prouteau, del cual depende el Cen 
tro de Rosny-sous-Bois". 

"El Centro no sólo debe recoger y coordinar sino también re-
distribuir, rápidamente, las informaciones que al mismo con-
verjan". "La técnica básica es la propia de la lectura elec 
trónica sobre fichas fotográficas, la presencia o ausencia de 
una cierta señal llamada "spot". "Consciente de incluir indi 
caciones en representación binaria". "La presencia de los 
"spot" es representada por un número 1 y la ausencia por un 
cero". "Los varios documentos reproducidos sobre la microficha 



e 
30 

pueden asT encontrarse mediante indicaciones en binario". "En 
efecto, si se toman algunas.palabras en el lenguaje ordinario, 
que expresan el contenido de los documentos reproducidos (pala 
tiras clave) se crea un códioo en el cual a cada palabra clavé—
es asignado un número, sobre la base de este descriptor numéri 
co se efectúa la búsqueda en la máquina". 

"Para el jurista es interesante observar que la clasificación 
viene por jerarqufa: por ejemplo, el concepto de "vol a l'en-
tólage" (robo cometido por una mujer de mala fama en una situa 
ción particular pero fácilmente imaginable) entra en la subfar 
milia de los "vols simples" (robos simples), que a su vez son 
parte de la familia de los "volt" (robos). Esta estructura 
permite una serie de enfoques que no serian de otro modo posi-
bles (por aproximación, independencia, acumulación, búsqueda 
en forma ascendente o descendente, etc.)". "Conjuntamente, el 
código y la legislación penales vienen subdivididas en diez fa 
milias, cada familia viene posteriormente subdividida, por 
ejemplo, el robo se reparte en diez subfamilias, cada subfami-
lia de robo es a su vez subdividida en diez tipos de actos cri 
minales". "Se identifican asf tres niveles siempre más preci= 
sos; el grado creciente de precisión es indicado por el crecien 
te número de cifras del descriptor; la máxima especificación 
se tiene cuando el descriptor ha llegado a seis cifras". "Véa 
mos como se presenta el código pira los tres niveles de robo—
arriba indicados: 

robo 

robo simple 

robo de mujer 

de mala fama 

15 . • • • 

15 12 • • 

15 12 23 

"Esta jerarqufa de conceptos penales no corresponde necesaria-
mente a aquella de las observaciones empíricas o de las siste-
matizaciones teóricas, que respectivamente procuran o coordi-
nan la información; de aquí la posibilidad de que se presenten 
inconvenientes en la búsqueda de un cierto dato". 

g) La Jurisprudencia de la Corte de Apelación de Aix -en-
Provence. 

"En la Universidad de Aix -en- Provence, el Instituto de Es-
tudios Judiciales desarrolla desde 1961, investigaciones que 
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caen en el ámbito de la Sociología del DerechoTM. "A partir de 
ese año, en efecto, ello inició una encuesta a escala nacional 
para saber en qué medida los jueces franceses delegaran los 
propios poderes a los expertos". "Concentrándose sobre las 
Cortes de Aix, Marsella, Tolone y Draguingnan, el grupo ábando 
nó el sistema de cuestionario (usado para la encuesta nacional) 
y registró en fichas sistemáticamente la Jurisprudencia relati 
va a un periodo prefijado". "Según las información del Direc-
tor del Instituto, Profesor Bertrand, esta primera experiencia 
ha llevado a resultados interesantes, como por ejemplo, la 
constatación de la inutilidad parcial de la Reforma Judicial 
de 1958". 

"A partir de 1966, el Instituto inició una nueva fase de estu 
dio de estos problemas; trabajando en estrecha relación con Ta 
Cancillería de la Corte de Apelación, de la cual recibe copia 
de todas las sentencias emitidas". "Sobre la técnica usada en 
estos análisis no tengo noticia específica". "Con precisión 
se puede decir únicamente que la finalidad de la investigación 
consiste en fundar científicamente una teoría del "acto judi-
cial regional"; en base a la misma, cada Región tendría una 
preponderancia de procedimiento referente a ciertos sectores 
del Derecho, que no siempre son los que se imaginan". "Por 
ejemplo, Marsella registra un número relativamente bajo de sen 
tencias en materia de comercio marítimo, por ser el primer pues: 
to francés; sobre la Costa Azul, se construye frenéticamente, 
pero pocas son las causas de los condominios, sociedades inmo-
biliarias, etc.; mientras que excepcionalmente alto es el núme 
ro de causas referentes al servicio de pasaje, de aduanas y a 
milares". 

"Desde el punto de vista de la introducción del proceso elec-
trónico de datos en el mundo del Derecho, los experimentos de 
la Universidad de Aix -en- Provence revisten particular inte 
rés, porque demuestran como un fichero tradicional, organizadi 
con una cierta previsión, permite el paso de su estado actual 
a otra que sea posible de ser procesada según esquemas más mo-
dernos". "Así, antes de 1966, el fichero del Instituto estaba 
compuesto de fichas iguales a las que se usaban en la bibliote 
ca, redactadas y buscadas manualmente; desde 1966 los datos —
contenidos en este fichero fueron transferidos a tarjetas per-
foradas; hoy finalmente, se prepara el cambio a un medio que 
permita el proceso electrónico más avanzado". 

"Con el examen de este proyecto, se ha entrado así en el sec-
tor de la conversión de proyectos preexistentes de la búsqueda 
manual a la búsqueda electrónica de los datos". A este sector 
pertenecen también los últimos dos proyectos franceses, que se 
rán examinados aauf en seguida; el que tiene por objeto la lir 
risprudencia del Consejo de Estado y.en por fin, los Centros 
CRIDON. 
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h) La Jurisprudencia del Consejo de Estado. 

El eiSt"M' nwsnostse+n-nrsb. Aann—Dfteol Pe~nlan ^2M2 :.ora hiscrmorla 
rápida de las decisiones del Consejo de Estado Francés no ha 
recurrido por el momento, al proceso electrónico. 

"Me parece todavía útil ocuparme, sea brevemente porque el mis 
mo como el anterior, intenta resolver muchos problemas relevan 
tes también mediante el proceso electrónico de los datos jurí-
dicos". "En otros términos, la conversión de este sistema de 
microfilms a la computadora no tendría que presentar dificul-
tad particular". "El proyecto ha tenido que tomar en cuenta 3 
órdenes de problemas; ante todo, la identificación de palabras 
clave en los distintos textos; después la reproducción sobre 
microfilms de los documentos; y finalmente, la carga de estos 
microfilms en una unidad de búsqueda de cuyas características 
nos ocuparemos en poco". "De estas tres fases en 1968, única-
mente las primeras dos pudieron considerarse realizadas; por 
tanto el proyecto no está en operación". 

El primer problema, es decir el de la identificación de la pa-
labra clave es común a todos los proyectos de informática jurf 
dica". "También -para las decisiones del Consejo de Estado, se 
ha pensado resolver recurriendo al repertorio de las publica-
ciones oficiales, (recueil Lebon)". 

La elección entre todos los términos preIentes en este reperto 
rio, es efectuada teniendo presente el diccionario de las pala 
bras clave elaborado en el CRIDON de Lion. Obtenida así una 
lista de cerca de 2,000 palabras clave, a cada una de ellas 
viene asignado un número de 6 cifras, denominado descriptor. 
De la unión del vocabulario con los descriptores nace el Códi-
go, sobre el cual procede el análisis de los diversos decretos". 

"En el curso de esta segunda fase del proyecto, se examina ca-
da decreto, se hacen notar las palabras clave a las que se re-
curre en el mismo y se transfieren sobre una ficha adecuada el 
descriptor correspondiente a la palabra clave encontrada". 
"Las fichas utilizadas en el proyecto Buffelan permiten indicar 
45 descriptores por cada decreto, cantidad que se ha considera 
do suficiente". "A este punto, la ficha con los descriptores y 
el texto original se envían al laboratorio fotográfico". "Aquí 
opera un aparato Recordak MRK I cuyas características no viene 
al caso ahondar". "Baste saber que dispone de cuadrantes lumi 
nosos, sobre los cuales se componen los números de los descrip 
tores contenidos sobre la ficha que acompaña el documento, y 
de los dos objetivos". "De estos últimos, uno fotograffa los 
descriptores y el otro el documento original; se obtienen así 
dos microfilms en los cuales, cada descriptor es asignado al 
documento al cual se refiere". 
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"La fase final del proyecto, hasta ahora en curso de realiza-
ción, prevee el empleo de una unidad de búsqueda en la cual 
son almacenadas cerca de 500 rollos conteniendo cada una 
2,000 fotogramás". "El lecter-emplifirador requiere de que 
se le busque una cierta palabra clave indicando los desCripto 
res separado del thesaurus". "El aparato examina a gran velo 
cidad todos los microfilms almacenados y proyecta sobre una ,  

pantalla el texto buscado de uno por uno". "Accionando una 
tecla, es posible obtener rápidamente una copia impresa del 
documento aparecido sobre la pantalla". "El tiempo entre la 
formulación de la consulta mediante la composición del des:-
criptor sobre el teclado y la composición del texto sobre la 
pantalla es de cerca de ocho segundos". 

i) Los Centros CRIDON. . 

"La Reforma Judicial emprendida en Francia en 1959 tuvo como 
consecuencia, entre otras, llevar a una concentración de abo-
gados y procuradores legales - los mayores centros y simultánea 
mente de provocar la rarificación en numerosos aglomerados pé 
queños urbanos de provincia. En esta situación, muchas perso 
nas prefieren consultarle al notario sus problemas jurídicos—
mas que ir a una localidad no siempre cercana para oir el pa-
recer de un abogado". "La importancia de esta modificación 
en las costumbres jurídicas de la provincia francesa, es com-
prensible únicamte teniendo en cuenta, la particular estructu 
ra de la profesión notarial en Francia". "Para ser notario, 
en efecto, no hay concurso nacional, ni obligación de ser ti-
tulado en leyes; simplemente, se hace un estudio notarial y 
establece su despacho". "Sin perdernos en particularidades, 
bastará decir que el acceso y la trasmisión de los estudios 
notariales presentan una cierta analogía con el acceso y la 
trasmisión de la farmacología italiana". 

"Al principio de los años sesenta, con la reforma de la pro-
fesión forense, los notarios franceses vieron pues aumentar 
notablemente la búsqueda de opinión jurídica; de aquí la nece 
sidad de que hubiera un Centro al cual dirigirse para obtener 
un consejo autorizado, para trasmitirlo al cliente". "Por es 
to, en 1962, el consejo regional del notariado francés que KI 
cía cabeza en la Corte de Lion, propuso la creación de un Cél 
tro -de Documentación al cual se adhirieron desde la fundación 
cinco compañías notariales de las cortes limitrofes". "A es-
te Centro se dió el nombre de.CRIDON (Centro de Investigación, 
Información y Documentación Notariales)". "Las consultas pre 
sentadas a este Centro fueron creciendo rápidamente mientras 
que otras regiones francesas advertían la necesidad de usufruc 
tuar de un servicio análogo". "Nacen así el CRIDON de París 
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en 1964, el CRIDON-Norte de Lille en Marzo de 1966, el CRIDON-
Oeste de Nanntes en Septiembre de 1966, y el CRIDON de Bordeaux-
Tolosa en Septiembre de 1967". "Hoy, debido a éso, la red del 
CRIDON cubre la casi totalidad del Territorio Francés". 

"Puesto que todos los CRIDON son modelados sobre el ejemplo de 
Lion, que fue el primero en orden de tiempo, bastará détener-
nos sobre las características de este último, teniendo'oresen-
te que ellas valen para todos los otros también": "Las técni-
cas documentales del CRIDON de Lion son extremadamente simples 
y eficaces; simples porque requieren medios técnicos poco cos-
tosos, y eficaces porque están respaldadas por una precisa ela 
boración conceptual". "El sistema usado es el denominado "Deek 
a boo"(cubrir y descubrir algo rápidamente) en la variante "se 
lecto". "Este consiste en la creación de dos ficheros". "Uno 
contiene el texto de los documentos en un ejemplar único, cla-
sificado según un número progresivo qüe no'tiene que ver con 
el objeto del documento sino que es un número- de órden". 	"En 
cada documento, vienen evidenciadas algunas'palabras clave, las 
cuales vienen repetidas, en el encabezado de la ficha particu-
lar, cada una de las cuales contiene una sola palabra clave". 
"Estas fichas alimentan el segundo fichero, Mientras que las fi 
chas que tienen el número de orden de los documentos no presen 
tan especial interéslias fichas de las palabras clave se exa-
minan más a fondo". "Mediante un reticulado milimétrico, ellas 
son subdivididas en 14,000 intersecciones". "Atribuyendo a ca 
da intersección un valor numérico, cuyas unidades y decenas son 
indicadas sobre el eje de las absisas y cuyas centenas y milla 
res son indicadas sobre el eje de las ordenadas; se asigna a 
cada intersección un valor preciso". "Dado cierto descriptor, 
por ejemplo 3,366, correspondiente a una cierta palabra clave 
se perforará la ficha en el punto en el cual la absisa (dece- 
nas y unidades, es decir 66) intersecta la ordenada (centenas 
y millares, es decir 33)". "Según esta técnica, sobre la fi-
cha relacionada a una cierta palabra clave, vienen perforados 
los números de orden de todos los documentos en los cuales apa 
rece aquella palabra-clave". 

"Supóngamos que un notario pide al Centro de Información las 
sentencias sobre un tema de sucesiones, de un hijoilegitimo me 
nor de edad; se toma la ficha "sucesiones", "hijo ilegitimo" y 
"menor de edad" y se colocan sobrepuestas sobre una pantalla 
luminosa". "La luz se verá sólamente en el lugar en el quelas 
3 fichas sean coincidentes en sus perforaciones". "Leyendo las 
absisas y las ordenadas de las intersecciones así individuali-
zadas, se llegará al número del documento que contiene las 3 va 
riables introducidas". 

"Esta técnica documental presenta una gran ventajá, todo el ma 
terial es ya clasificado según palabras clave, y por lo tanto.— 
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el paso de la búsqueda manual a la búsqueda electrónica de los 
datos, puede lograrse fácilmente". 

Tabla I. 

Las consultas presentadas al CRTDON: distribuidas por cada 
Centro (la primera cifra indica el número de consultas presen-
tadas a cada Centro, mientras que entre paréntesis viene indi-
cado el número de compañías notariales adheridas al Centro 
mismo". 

"En Lion se está a punto de terminar esta conversión, de la 
cual se ha suministrado una primera demostración en el curso 
del 66avo. Congreso del Notariado Francés, desarrollado en Gre 
noble del 9 al 13 de Abril de 1969 y enteramente dedicado al61 
problemas de la Informática Jurídica". "La demostración ha te 
nido lugar en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la Unir 
versidad y ha consistido en un ejemplo de poner al día una fi-
cha preexistente". "Puesto que al momento del experimento es-
ta conversión estaba en curso por algunos meses solamente, es 
prematura intentar por ahora una descripción". 

"Sobre esta red de documentación, que es la más antigua y la 
más extensa de Francia, quedan de sacar a la luz dos aspectos 
importantes: el número y la naturaleza de las consultas pre-
sentadas; en segundo lugar, la estructura jurídica de estos 
centros". "Las consultas presentadas han ido creciendo cons-
tantemente como lo demuestran los datos proporcionados del CRI 
DON y reunidos en la Tabla I que a continuación se presenta: 

TABLA  I 

1962 a 

Lyon París Nord 
Toulouse 

Total Bourdeaux Ouest 

1964 4,338 4,338 
(8-II) 

1965 2,464 615 ' 	3,079 
(II) (7) 

1966 3,311 1,452 1,328 1,021 384 7,496 
(15) 

1967 3,630 2,009 2,223 2,420 1,716 11,998 
(15) (17) (9) (20) (14) 

1968 4,279 2,715 2,252 2,894 2,201 14,341 

Total 18,022 6,791 5,803 6,335 4,301 41,252 

_ 
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"Estos datos han sido elaborados ulteriormente para llegar a 
determinar cuáles materias son objeto de consultas con mayor 
frecuencia". "Es decir, se ha intentado determinar cuáles 
enn  los nortnrot jurfdiros qu suscitan mayor perolelidad en-
tre los notarios franceses". "Este dato junto a otros permi-
te a los centros emprender una actividad de calificación pro-
fesional, sobre la cual regresaré en seguida". "Guardando en 
la memoria que esta elaboración estadIstica no sea privada del 
interés del lector italinao, la resumo en la tabla 2, siguien 
te: 

TABLA 2. CONSULTAS PRESENTADAS AL CRIDON: Distribución por-
centual por materia. 

Civil Fisc. Edif. Merc. Rural I.P. Blg..Admvo. Lab. Procesal  

1962 
1963 Lyon 41.4 12.5 12.5 10,8 9.5 11.7 0.7 0.5 0.6 

1964 Lyon 30.0 21.2 9.4 10.4 9.5 12.5 4.1. 0.3 0.1 1.1 

1965 Lyon 33.8 22.3 10.2 9.3 6.9 8.9 5.4 0.9 0.7 1.0 

París 32.0 30.2 12.7 10.1 4.2 5.5 2.3 1.6 1.1 

1966 Lyon 43.0 19.7 7.2 8.9 6.1 8.6 4.4 0.8 0.3 0.7 

París 40.8 23.4 10.7 8.1 5.8 5.5 3.4 1.8 0.2 

Nord 43.1 25.1 2.2 8.4 8.8 6.9 - *Oh ••1 4.2 

Bord-Toul 44.5 17.0 6.5 9.5 7.0 8.0 5.5 1.0 

Ouest 34.4 32.5 4.4 5.2 9.4 2.3 6.5 5.2 

1967 Lyon 30.7 17.3 9.7 .14.3 6.2 7.8 3.2 0.7 0.4 0.5 

París 41.5 20.5 9.1 11.1 6.4 5.1 3.6 2.0 0.4 

Nord 39.9 28.9 4.4 6.1 9.8 4.8 5.3 ? 0.9 

Bord-Toul 40.4 20.2 6.5 11.0 7:1 8.0 4.4 1.1 

Quest 38.5 27.7 4,8 7.8 10.0 4.3 4.3 2.8 

"Pasando ahora al problema de la naturaleza jurídica de los CRI 
DON ante todo se hace notar que su coordinación y su rápido de-s-
arrollo está favorecido por la jerarquía bastante rigurosa que-
rige el notariado francés". "Y por tanto es relativamente sen-
cillo organizar servicios centralizados a disposic:Cn de todas 
las categorías". Por este, a los efectos de las leyes, los CRI 
DON son considerados servicios de los varios consejos regionalis 
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del notariado, y que su importante presupuesto viene a encon-
trarse en una situación fiscal particular". "Este estatus ju 
radico contiene una serie dé medidas particálares, por ejemplo: 
la inscripcitla al CRIDON no puede nacerse a Lítulu individual 
sino únicamente colectivo". "Esto significa que una cierta 
compañia notarial al solicitar su admisión al CRIDON le asig-
nan una cuota de asociación; a su vez la compañia pedirá a ca 
da uno de sus notarios asociados su contribución que actual--
mente es del 20% del interés bruto anual del simple estudio". 
"Este pago proporcional al interés y no al número de consul-
tas presentadas, ha tenido un efecto positivo en la profesión 
porque los estudios más ricos contribuyen en mayor medida que 
los estudios pequeños; todavía más, pagada la cuota social, 
cada notario puede presentar todas las consultas que conside-
re oportuno, de este modo se obtiene un mejoramiento del ni-
vel profesional medio". "Por otra parte, los datos estadfsti 
cos más relevantes, permiten determinar cuáles son los punt65-
más discutidos entre los usuarios y asf poder plantear racio-
nalmente los cursos de recalificación profelional, teniendo 
por objeto no sólo los sectores que se revelen como más discu 
tidos sino también aquellos que podrfan provocar olas de con- 
sultas, por ejemplo: la entrada en vigor de una reforma". 
"En este sector de actividad se distingue particularmente el 
CRIDON-Ouest, que'sun debidas a una serie de publicaciones des 
tinadas a la recalificación profesional del notariado". 

"El carácter no únicamente informativo, sino también formati-
vo de los CRIDON se revela en la estrecha colaboración entre 
los centros y las universidades, porque muy a menudo las pre-
guntas planteadas no están constituidas por la indicación pre_ 
cisa de una o más palabras clave, sino de la recopilación mi-
nuciosa de un caso jurídico concreto". "Se encuentra asf, tem 
bién una vez, el problema típico de todas las búsquedas con pi 
labras clave; muy a menudo para determinar la palabra .clave, 
se necesita haber planteado más precisamente la resolución del 
caso, si esto no ha sucedido, tienen que intervenir especialis 
tas a nivel universitario". 

3. ITALIA. 

a) Una situación de espera. 

"Respecto aliélgica y a Francia, la situación italiana aparece 
confusa e infecunda". "He buscado muchas veces trazar un peno 
rama de la actividad en curso del desarrollo en nuestro país,—
pero no puedo decir haber descubierto mucho", "Temo que ésto 
dependa más de la inexistencia que de lo secreto de las activj 
dades de este sector". 
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"Ademar; en mi opinión, la inexistencia de actividad en este 
sector depende de falta de dinero, no de estudiosos". "Para 
rendirnos cuenta de los criterios artesanales a los cuales es 
tamos constreñidos a cumplir estas investigaciones, basta ver 
la bibliografía de los escritos italianos de Juscibernética". 
"Los pocos artículos de revista están escritos por personas 
que no agregan más al tema, mientras aquellos que tienen dedi 
cadas mayores energías a la investigación sobre recuperación—
de información (information retrieval) en el campo jurídico 
tienen publicados los resultados de sus experiencias en un pe 
riódico". "Una breve reseña de los proyectos en curso de rea 
lización en Italia se encuentra en mi artículo "La Informátir 
ca Jurídica en Italia" Law and Computer Technology (1968) n.6, 
pp. 15-17 y en Mario Lozano, Juscibernética un Nuevo Desarro-
llo de la Sociología del Derecho" 1966-67 publicado por Renato 
Treves en Comunidad-Milan 1968, pp. 307-25". 

"Es previsible que las futuras actividades italianas del sec-
tor de la aplicación.de la.computadora al Dérecho serán más 
coordinados". "En vista de ésto el 4 de Junio.de 1969, la 
Universidad de Turfn, ha instituido un "Centro de Jusciberné-
tica" confiándome la tarea de realizar las primeras fases del 
proyecto". El preved que en el curso de 1970, este Centro ha 
ga un contacto con aquéllos que en Italia y en el extranjero—
se ocupan del proceso electrónico de los datos jurídicos, for 
mando una biblioteca especializada que comprenda no sólamentI 
volúmenes sino también reproducciones de fotografías de artfcu 
los". 

"En espera de que entre en función, el "Centro de Jusciberné-
tica" de Turín, sería interesante tener noticias de quién en 
Italia se ocupa del proceso electrónico de datos jurídicos". 
"Por cuanto pueda parecer extraño, es dificil responder a es-
ta pregunta". "La Informática Jurídica (definida en la pági-
na 185) constituye el objeto de algunas investigaciones de 
Luigi Pérsico y Giuseppe Di Federico, de la Universidad de Bo 
lona, y del Profesor Carlo Lavagna, de la Universidad de RoM.P. 
"Su fin, no es únicamente la investigación teórica sino la 
tentativa de resolver problemas prácticos de-la actividad ju- 
dicial". "Y en vista de esta finalidad 	los investigadores 
estudian cada forma de automatización y de mecanización apli-
cable al trabajo de los tribunales". "La actividad de estos 
investigadores aunque complementarios a juzgar por los artfcu 
los que ellos han publicado, no parecen coordinarse entre sí. 

"Se mencionan también los estudios teóricos e informativos pu 
blicados en "La Civilización de las Máquinas" a partir de 1916 
de Vittorio Frosini, Profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Catania". "El último fruto de su actividad es 
un interesante librito, donde los artículos ya publicados se 
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insertan armónicamente en un contexto nuevo. (VITTORIO FROSINI, 
Cibernética, Derecho y Sociedad, Comunitl, Milano 1968, 128 PP)" 

"No estarte sPrro.de decir que estas. personas hayan cultivado 
ulteriormente estos intereses; no podría ser mis preciso.  sobre 
la suerte de un-proyecto. que publicado en las páginas del pe-
riódico "El DIO de Milán, pareció suspenderse por..falta de 
fondos". 

"En el curso de un debate sobre los problemas de la Informáti-
ca en los tribunales, verificado en la redacción de ese perió-
dico, han expuesto su punto de vista sobre la Informática Jurf 
dica Adolfo Beria d'Argentine, juez del Tribunal de Milán, Al= 
berto Dall'ora, abogado; Angelo Galizia, notario y Enrico Mare 
tti, ingeniero'. "Al final de este debate, se decidió reali-
zar un proyecto en cierta medida análogo al de la Corte de Ca- 
sación de Roma: Ello habla debido tener por objeto la búsque-
da electrónica de las sentencias del Tribunal Civil de Milán". 
"El trabajo futuro seria conducido según principios así' ilus-
trados por Angello Gallizia;* "La cosa más oportuna para ini-
ciar y experimentar algunos sistemas de clasificación, de con-
formidad con un número pequeño de sentencias para constatar la 
eficiencia, en el proceder a la extensión a un número más ele-
vado de sentencias, adoptando los sistemas que han dado en el 
campo mayor prueba, para una experimentación de ejercicio don-
de "medir" el acuerdo de los usuarios del sistema". "El pro-
yecto milanés se .tendría que presentar como un conjunto de fa-
ses de investigación alternadas con fases de realización'. 

"Pero dejando de un lado estas actividades problemáticas, exa-
minémos aquellas que al estado actual de mi conocimiento, son 
los únicos dos experimentos de Informática Jurídica Italiana". 
"El primero está constituido por una serie de pruebas cumpli-
das por un grupo de investigadores milaneses; el segundo, por 
una actividad ahora experimental de la Corté de Casación de 
Roma". "También en ella son secas y burocráticas y están cons 
treñidas por escollos financieros al pequeño cabotaje de nues-
tro pueblo de navegantes". 

• 
b) La "Escuela Operativa Italiana". 

"Con esta expresión una publicación francesa indica un grupo 
de investigadores milaneses, que encabezan el Centro de Ciber 
nética y de las actividades lingufsticas de la Universidad Es 
tatal de ►Milán". "Si se mira la bibliografía italiana antes 
citada, se vé que casi todos los escritos conducen a los nom-
bres de Angelo Gallizia, Enrico Maretti y Flora Mollame. Es-
te grupo que fue de los primeros en introducir el discurso so 
bre la Informática Jurídica en Italia. buscó darle la máxima--
difusión a la propia actividad recurriendo a las publicacio-
nes en periódicos". "Esto presentó también un lado negativo 
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muchos pensaron quedas experiencias emprendidas tenían un ca-
racter mas periodístico que cientffico, lo que no contribuyó 
,ciertamente a reducir la desconfianza con la cual los juristas 
'han considerado los inicios de esta nueva disciplina". 

"También de esta escuela, hace falta hablar hoy como de un fe-' 
nómeno histórico, porque el grupo se disolvió, la investigación 
se ha suspendido y todo parece ser detenido por tiempo indeter 
minado". "No hay por lo tanto investigaciones en curso de exr 
poner, ni aquí sería útil tratar sobre las experiencias tenidas 
en el pasado, porque los autores mismos no entregaron ningún 
resultado. 	La búsqueda de los cuales es hoy facilitada por la 
existencia de la citada bibliografía de los escritos italianos 
de Juscibernéticaml, "Basta pues un breve recuerdo o resumen". 

"El grupo milanés cumplió dos diversas experiencias sobre cerca 
de seiscientos documentos, consistentes en un máximo de senten-
cias, pasos.de  circulares ministeriales y escritos doctrinarios 
referentes a la Ley Tupini del 2 de Julio de 1949 sobre la exen 
ción fiscal de ciertas categorías de edificios". "A diferenciZ 
de cuanto se ha visto en los otros proyectos, junto a la clasi-
ficación por palabras clave,- el grupo milanés intentó una clasi 
ficación jerárquica de los conceptos recurrentes en. los textos'. 

"La clasificación con la cual se obtiene esta disposición pirami 
dal de los conceptos, recuerda el sistema decimal universal o —
clasificación Dewey, con oportuna modificación". "Por ejemplo: 

1 sociedad. 
11 organización institucional. 
111 Constitución 
112 modificación. 
113 disolución. 

"La ventaja de este tipo de clasificación, según sus mismos auto 
res consiste entre otro,en permitir la búsqueda analógica, impo-
sibles con el sistema de palabras clave". "Por ejemplo si se 
busca material sobre una especie de hechos, no muy clara (por lo 
cual no se está seguro que se trate de "retiro" del socio) basta 
rá quitar la última cifra a la derecha del número del código par 
ra obtener automáticamente todo el material memorizado al nivel 
jerárquico inmediatamente superior". 

"Sobre el material clasificado jerárquicamente y por palabra cla 
ve el grupo terminó una serie de experimentos, para verificar 
cuál de los dos sistemas presenta mayores ventajas -respecto de 
un cierto.tipo de indagación". "Entre los resultados obtenidos 
se recuerda el siguiente: en la utilización del material memori 
zado, la clasificación jerárquica dio óptimos resultados cuando— 
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'la búsqueda fue hecha por documentaristas, mientras que dio re-
sultados menos satisfactorios cuando las consultas fueron presen 
tadas directamente por los abogados". "También aquí regresa el-.  
problema (va visto por Bélgica y Francia) de la oportunidad de 
hacer intervenir a un especialista que reformule en modo'técnica 
mente correcto la pregunta presentada por el operador jurídico". 

La Corte de Casación. 

"En la Corte de Casación de Roma, una oficina creada en 1924 
concentró las sentencias de la corte misma y dio pasos más signi 
ficativos que pueden servir como guía a la Jurisprudencia suce-
siva". "A la fecha más de 300,000 máximas se han conservado en 
esta oficina y buena parte de ellas han sido publicadas en revis 
tas especializadas". "Esta masa de datos es un obstáculo para - 
quien quiera investigar rápidamente todas las sentencias poste-
riores a 1924, referentes a un cierto problema jurídico". "Para 
superar este obstáculo, el Instituto de Derecho comparado de la 
Universidad de Roma y la Corte de Casación, están trabajando en 
un proyecto común, con el patrocinio del Consejo Nacional de la 
Investigación". "El mismo ha confiado al Profesor Gino Garla, 
Director del Instituto en cuestión, Giovani E.. Congo, de la Cor-
te de Casación y G. A. Micheli de la Universtdad de Roma y ttel,  
ne como objetivo -final la memorización de todas las máximas de: 
las sentencias de la Corte de Casaci6n". 

"Atendiendo a las informaciones de que. dispongo, hasta ahora- ha'. 
sido realizada la conversión a tarjetas perforadas de las máxi-
mas de los últimos 3 años". "Esta fase constituye sobre todo 
una preparación de la fase ulterior proyectada por-los investiga 
dores". "Los datos .de las tarjetas perforadas serán transferi- 
dos a discos magnéticos, a los cuales se podrá tener acceso por 
medio de descriptores contenidos en un-"thesaurus". "Estos des-
criptores, en la mayor parte de los casos, estarán constituidos 
del número del articulo del Código o de la Ley aplicada a la sen 
tencia". "Otras informaciones sobre la actividad en la Corte de 
Casación de Roma son proporcionadas por Giovanni E. Longo en la 
relación (de la cual no es accesible el texto escrito) tenida el 
22 de Febrero de 1968 en Bruselas, en el servicio jurídico de 
los ejecutivos europeos, y en un artículo publicado en la revis-
ta "Newsletter" de la World Association of Judges". 

"El 21 de marzo de 1969 un experimento fué terminado en la Uni-
vac con la presencia del Ministro de Justicia y otras autorida-
des". "En la sede de la Corte de Casación, una terminal, conecta 
da a una computadora Univac 1108 en la sede romana de esta socie 
dad, permite hacer consultas que se refieren a las sentencias 
emitidas por la Corte de Casación en el primer semestre de 1968. 
Los periódicos y revistas aunque le dedicaron espacio a estawno-
ticia, no proporcionaron detalles del experimento". "Esto parece 
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encuadrarse en el ámbito de las pruebas que vienen haciendo 
la variedad de productores de computadoras, en vista del con 
curso que el Minisledo de Gracia y Justicia tendrá que ind 
car cuando el proyecto de la Corte de Casación sea aprobado—
en definitivas'. 

"Sobre este último punto, no es posible hacer previsiones a 
causa dé la burocracia a la cual está sujeta una investiga-
ción de tal género". "Por ahora, la situación es la expues-
ta por el Director del Maximario, Enrico Laporta, en ocasión 
del experimento Univac: "La Comisión de Estudio para la Re-
forma de base de las oficinas judiciales ha dado parecer fa-
vorable a la instalación de una computadora central y por el 
gasto de 500 millones anuales para la preparación de la es-
tructura indispensable". "No resta más que esperar qué aco-
gimiento será reservado a este parecer". 

4. ALEMANIA FEDERAL, HOLANDA Y LUXEMBURGO. 

En la República Federal Alemana, algunos estudiosos han de-
mostrado un vivo y constante interés por los problemas jusci 
bernéticos: por ejemplo, Ulrich Klug y su discfpulo Herbert 
Fiedler, ambos de la Universidad de Colonia como también Spi 
ros Simitis de la Universidad de Giessen. 

"Desde el punto de vista de la organización práctica de la 
investigación, no se ha logrado nada pero el "despegue" de 
la Alemania Federal en este sector debe ser cuestión de me-
ses". 

"En efecto, se ha tenido cuidado de crear las premisas insti 
tucionales sobre las cuales discutir y coordinar la futura 
actividad de investigación". "El Deutcher Juristentag ha 
creado el 16 de Septiembre de 1968 una Comisión para el pro-
ceso de datos. (Kommission fur Fragen der Datenverarbeitung), 
en la cual han sido hasta ahora discutidos únicamente proble 
mas organizativos". "Grupos de trabajo y miembros singula-
res de la Comisión han recopilado información sobre la lite-
ratura y sobre la investigación en curso". "Sobre esta base 
serán instituidos "bancos de datos jurídicos", pero es aún 
objeto de discusión quién será legitimado para hacerlo; en 
fin la Comisión intenta no sólo informar con precisión a ju-
ristas sobre la posibilidad de aplicar las computadoras al 
derecho, sino también preparar a los jóvenes, mediante cur-
sos universitarios, y afrontar con competencia esta nueva 
técnica". "El plan completo elaborado por la Comisión junto 
con las indicaciones para su realización deberáivenir presen 
tados en el Deutscher Juristag de 1970". 
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"Siempre en 1970 debería entrar en función también la Comisión 
instituida en el Ministerio Federal de Justicia, del cual for-
man parte, entre otros, los estudiosos arriba recordados". "En 
Holanda, la primera noticia  soore la aplicación de la computado 
ra al Derecho, viene publicada en el "Nederlands Juristen BladTr  
de 1967". "La iniciativa parte de dos editores especializados 
en publicaciones jurídicas; Kluwer di Deventer y Tjeenk Willink 
di Zwolle". "Desde 1968, ellos constituyen un único grupo edi-
torial habiendo Kluwer absorbido la otra casa editorial". "El 
interés de este grupo para la búsqueda electrónica de datos ju-
rídicos es debido a su especialización en el sector de las pu-
blicaciones legislativas". "En efecto una casa editorial que.  
debe publicar rápidamente textos jurídicos al diayentendibles, 
debe recurrir a medios distintos de los tradicionales para ha-
cer frente a la creciente, masa de información jurídica para 
coordinar en vista de la publicación". "De aqui el interés pa-
ra el uso de la computadora". "Análoga actitud vá asumiendo 
también el editor del "Juris Classeur Périodique" francés, 
Dalloz". 

"Es por iniciativa del grupo editorial holandés que se ha cons-
tituido un Comité, encargado de estudiar el problema". ."Como 
materia en la cual cumplir el primer experimento se escogió la 
jurisprudencia referente a la buena fe y la equidad". "Un gru-
po de expertos se puso a trabajar y la misma revista, al inicio 
de 1969, dio la noticia del progreso de la investigación". "El 
grupo de trabajo ha recogido todas las sentencias publicadas en 
"Nederlands e Jurisprudentie" a partir de 1930, teniendo por ob 
jeto la buena fe o conceptos análogos". "Actualmente los ha 
transferido a tarjetas perforadas, elaborando simultáneamente 
un thesaurus de 152 palabras clave". 

"Una primera experiencia debería haber tenido lugar en el curso 
de 1969." 

"En Luxemburgo, en fin, no hay en curso proyectos juscibernéti-
cos". "Si alguna actividad de este género fuera emprendida en 
el futuro, es fácil de preveer que ella hará cabeza no tanto a 
un organismo luxemburgués, cuanto al gran organismo judicial su 
pranacional con sede en la Ciudad de Luxemburgo: La Corte de 
Justicia de la Comunidad Europea". 

5. PROYECTOS EUROPEOS DEL AREA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

a) Gran Bretaña 

"Colin Tapper, de la Universidad de Oxford, está realizando un 
proyecto de proceso electrónicwde las sentencias referentes 
al campo de sanidad pública". "Sobre el progreso de esta in-
vestigación se han estado publicando varios artículos y es pues 
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suficiente limitarse a la descripción sumaria de cuanto ha si-
do hecho". 

"El proyecto Tapper prevee la memorización del texto completo". 
"El texto de la sentencia viene ante todo reducido a un f.prrin 
de las dimensiones originales mediante la eliminación de 148 
términos "vacíos" (conjunciones, artículos, verbos auxiliares, 
etc.)" por lo tanto viene transferido sobre tarjetas perfora-
das, de ahí a cintas magnéticas". 

"El hallazgo del texto buscado viene por medio de la indicación 
de una palabra clave o de un grupo de palabras" "El thesaurus 
que permite la formulación de la consulta tiene una estructura 
diferente de aquellas hasta aqui vistas en casos análogos, por 
que en este proyecto las diversas palabras debían ser identifT 
cadas en base a su posición en el texto original". "El descrTa 
tor de cada término se compone pues de más cifras que determi-
nan sobre todo al documento, después la frase que en su inte-
rior contiene aquél término, es, en fin, el término mismo". "A 
este Thesaurus se asigna una tabla de concordancias, que permi 
te un uso más racional de la computadora". "No obstante las 
dificultades encontradas en la realización del proyecto, pare-
ce que el mismo ha dado buenos resultados". "Si se hace una 
confrontación entre los resultados obtenidos por personas sin 
particular experiencia jurídica con el método ahora descrito y 
los obtenidos por juristas profesionales mediante búsqueda do-
cumental del tipo-tradicional, los resultados fueron más o me-
nos coincidentes". 

"Sobre los desarrollos futuros del proyecto Tapper no es posi-
ble por ahora hacer previsiones: parece en efecto destinado a 
sucumbir por la austeridad financiera impuesta por el -gobierno 
británico". "De otra experiencia es posible dar sólamente una 
indicación genérica". "La Law Commission of Great Bretain, en 
cargada de codificar amplios sectores del derecho inglés está 
por realizar el paso del derecho jurisprudencial al derecho le 
gislativo con la ayuda de una computadora". "Es un experimen-
to de extremo interés, sobre el cual sería deseable tener in-
formaciones más numerosas y precisas que las que hoy tenemos 
accesibles". 

b) Unión Soviética  

"Los estudios de Cibernética teórica y aplicada, aunque inicia 
dos con retardo con respecto a otros paises, son muy avanzados 
y disfrutan de amplios financiamientos". "La aplicación de 
técnicas y modelos cibernéticos al derecho es objeto de estu-
dios específicos de grupos especializados". "Los resultados de 
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estas investigaciones son publicadas en la revista oficial 
de los juristas soviéticos, "Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo". 
"No se puede decir otra cosa, que abundan las noticias so-
bre este sector de investigación". 

"En el Instituto de teoría del derecho y del estado de la 
Universidad de Moscú, existe un grupo de investigación, so-
bre cuya actividad no tengo por ahora noticias precisas". 
"También en Moscú se encuentra el profesor Dzanir Ali Abasovic 
Kerimov, el cual al inicio de los años sesenta tenia empren 
dida en la Universidad de Leningrado investigación teórica 
sobre estos problemas". 

"El principal centro soviético de estudios juscibernéticos 
se encuentra en Siberia". "En efecto, la sección siberiana 
de la Academia de Ciencias ha instituido un "Centro para la 
aplicación de las computadoras a las ciencias sociales". 
"La ya citada revista soviética ha publicado el resumen de 
una investigación terminada, realizada por éste Centro te-
niendo por objeto el licenciamiento del trabajador después 
que ha hecho su petición". "Puesto que el derecho soviéti-
co es derecho legislativo, se puede decir que esta investi-
gación es uno de los raros intentos de aplicar la computado 
ra al derecho legislativo, fuera de toda mediación anglosar 
jona". "Seria demasiado largo exponer aquí el procedimien-
to seguido, sea suficiente subrayar que los mismos responsa 
bles de la investigación declaran haber tenido que simplifi 
car la realidad muy a menudo para poder llevar a cabo la 
propia tarea". 

c) Checoeslovaquia  

"Desde 1962 un grupo de trabajo del Instituto de la Acade-
mia Checoeslovaca de la Ciencia se ocupa de los problemas 
teóricos conexos con la aplicación de métodos cibernéticos 
al Derecho". "Por esta vía se espera inovar la metodología 
de la Ciencia Jurídica suministrando explicaciones más exac 
tas de los problemas jurfdicos ya conocidos e indicaciones—
operativas para la práctica jurídica y estatal". 

"Creador y animador del grupo de trabajo és el profesor Vik 
tor Knapp del cual depende el Instituto Jurídico de la Aca7  
demia Checoeslovaca de la Ciencia". "De sus estudios se ha 
blará profusamente en el curso de este trabajo (cfr. cap. 
XII y XIII)". "No es aquf posible una valoración completa 
del trabajo realizado sobre la gufa de Viktor Knapp, de Vla 
dimir Vrecion, Ota Winberger y otros; ella será intentada 
en el prefacio de la traducción italiana de la principal 
obra de Viktor Kanpp. A esta traducción se reenvía pues 
para una ulterior profundización". 
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"Sea en fin recordado que el equipo de Praga publica una re 
seña, intitulada "Kibernetica i pravo" de la cual han sali-
do hasta ahora dos números, enteramente dedicados a los pro 
blemas tedricos de juscibernItica". 

d) República Democrática Alemana. 

"Los estudios teóricos de las relaciones entre cibernética, 
estado y derecho son muy cuidados: por ejemplo, l'Academie 
fur Staats un Rechtswissenschaft de Postdam-Babelsberg (en 
el cual viene formados los cuadros de los más altos funcio-
narios estatales) ha instituido en septiembre de 1967 una 
cátedra para la enseñanza de los "Problemas Cibernéticos de 
la Ciencia del Derecho y del Estado". "Sobre el especifico 
objeto de esta investigación regresaremos más detalladamen-
te en seguida (cfr. capitulo XI)". "La República Democráti 
ca Alemana produce una gran computadora, ta Robotron 300, 
y es creible preveer que ella tendrá empleo en sectores di-
versos al industrial". 

e) Polonia. 

"La Universidad de Breslavia tiene en proyecto de recurrir 
a una computadora para clasificar el derecho de las organi-
zaciones internacionales". 

"El gran interés de los estudiosos polacos por la lógica se 
refleja también en este sector, bajo formas de elaboracio-
nes teóricas de modelos susceptibles de aplicaciones ciber-
néticas". 

f) Suiza. 

"Esta indicación geográfica es ficticia, porque los proyec-
tos que aqui brevemente ilustraré no dependen de organismos 
de los cantones o de la confederación sino de organismos in 
ternaci::nales, con sede en territorio suizo". "No están aT 
corriente de las actividades suizas en el sentido estricto 
en el sector que aqui interesa". 

"En Ginebra dos organismos internacionales han emprendido 
el proceso electrónico de datos jurídicos". 

"El Bureaux Internationaux Reunis Pour la Propriété Intellec 
tuelle (BIRPI) de Ginebra, se preparan a confiar-a una comp: 
tadora las varias leyes nacionales concernientes al Derecho 
de Autor". 
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discutir en modo más constructivo y más objetivo que en el 
pasado". "Esta idea es menos abstracta de cuanto pueda pa-
recer". "El derecho societario belga y francés se ha ya 
transferido a cintas magnéticas (también por motivos políti 
cos, Bélgica usa material americano y Francia material Pro:: 
pio)". "Bien pronto el mismo discurso será para el derecho 
fiscal y en seguida para lá legislación antimonopolfstica 
para el derecho de autor, para los marcos y registros de au 
tor, etc." 

"En 1967, trazando un panorama de la situación europea de 
la informática jurídica, subrayando como estas investigacío 
nes en curso en varios estados europeos podrían constituir 
la base para una armonización del derecho entre los países 
de la Comunidad EconóMica Europea". "Un año después, el 
abogado Luis Pettiti uno de los líderes de los abogados pa-
risinos que se dedican a la realización del proyecto ilus-
trado en la página 59, regresaba sobre éstas mis ideas y le 
proponía como finalidad de los varios centros de investiga-
ción o búsqueda ya activos en Europa: "Del Derecho societa-
rio francés será fácil pasar al derecho de las sociedades 
de seis paises de la Comunidad Económica Europea". Pero, 
en los seis paises será más difícil disponer al mismo tiem-
po de grupos polivalentes, a menos que no se creen centros 
comunes". "Uno de los privilegios de la informática jurídi 
ca no consiste pues en revelar las fuentes semánticas del 
derecho, ¿en el facilitar el contacto, estimulando así el 
acercamiento de las legislaciones?" "Más allá del derecho 
comparado, gracias a la ciencia del tratamiento de datos al 
servicio de la informática jurídica, es posible elaborar un 
nuevo pensamiento jurídico, inspirador y señor desde antes 
de un derecho interestatal, más que un derecho supranacio-
nal". 

"Regresando ahora a la distinción con la cual se iniciaron 
estas consideraciones metodológicas, la tarea de los estu-
diosos europeos debería pues consistir en la aplicación de 
las computadoras no sólamente a la actividad práctica actual 
sino también a la actividad potencial en el campo del dere-
cho". "Como ya se ha dicho y como debería haber confirmado 
el ejemplo de las discusiones sobre la sociedad europea, és 
ta última actividad seria extremadamente útil para la con-
creta vida jurídica". 

"Pero aquí es necesario detenerse, porque se ha llegado al 
limite propio de casi todos los escritos de nuestra disci-
plina: allá donde acaba la teoría se inicia la práctica, 
la exposición se transforma en una lista de deseos a la ba-
se de las cuales están no investigaciones ni demostraciones, 
sino sentimientos y juicios de valor". 
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"El proyecto prevee la operación sobre leyes sólamente, y no 
sobre sentencias; podrá pues constituir un interesante mode-
lo para otros estados europeos". 

"El World Peace Through Law Center está preparando la reali-
zación de un proyecto técnicamente similar al precedente, pe 
ro tiene por objeto los tratados internacionales". "Hasta — 
hoy no han salido de las discusiones.preliminares". 

6. POR UNA INVESTIGACION JUSCIBERNETICA EUROPEA AUTONOMA. 

"Esta reseña de proyectos europeos en curso de realización . 
demuestra que la influencia de los modelos anglosajones es 
aún decisiva, sobre todo en los estados adheridos al "Trata-
do de Roma". "Puesto que los modelos anglosajones han sido 
transferidos quizá demasiado indiscriminadamente en Europa, 
y puesto que esto es importante en los Estados Unidos (es de 
cir la sentencia) no es lo mismo en Europa, la actitud en lo 
que se refiere al futuro desarrollo de esta investigación es 
a menudo animado por excepticismo y desconfianza". 

"Esto puede también depender del modo en el cual vienen pre-
sentados los problemas". "Si, con Giuseppe Di Federico, se 
consideran posibles dos únicos usos de la computadora (1. 
ayuda al juez y al límite, "su sustitución total o parcial"; 
2. auxilio en los asuntos administrativos y organizativos) 
no queda más que atenerse al segundo trabajo, que es el úni-
co posible". "En el caso del Derecho Legislativo, eso repre 
senta un subempleo de la computadora". 

"En Europa, en efecto, la investigación de los procedimien-
tos no es el problema capital; para el Derecho Legislativo 
es importante por ejemplo, el problema de la compatibilidad 
de normas diversas (es decir de su validez en el tiempo y el 
espacio) o aquello de las lagunas jurídicas; además con el 
progreso de la integración económica europea, los problemas 
de armonización de las diversas leyel nacionales adquieren. 
siempre mayor relieve". 

"Piensese que el problema de la "sociedad europea", objeto 
también de un reciente congreso internacional". "La base pa 
ra una discusión fructífera podría ser proporcionada precisa 
mente por una computadora, en cuya memoria se encontrara la 
legislación societaria de los paises de la Comunidad Económi 
ca Europea". "Un adecuado programa podría hacerle separar 
las normas, compatibles de las incompatibles". "Con esto no 
se habla aún creado la sociedad europea, pero se podría 



"No es ahora el momento ni éste el lugar para intentar supe 
rar dicho límite". "El discurso se volvería demasiado téc-
nico, mientras que en este.escrito se busca proporcionar só 
lamente una aclaración teórica, preliminar a todo discurso 
técnico, que explique los nexos y las diferencias entre es-
ta nueva disciplina y las tradicionales indagaciones de la 
ciencia jurfdica". 

"Por esto es oportuno dejar abierto por ahora el problema 
de cómo debe efectivamente configurarse una investigación 
juscibernética que se apegue a las caracterfsticas del de-
recho europeo continental". "Las páginas siguientes comple 
mentarán el análisis teórico, analizando cuestiones que se 
refieren no sólo al método sino también al objeto de la ju-
rimetria". 

Se ha considerado mucho más conveniente para el lector, pre 
sentar las ideas de Mario Lozano por sf mismo que mediante 
un resumen que eliminara la brillantez, profundidad y armo-
nía de su obra. LO que se búsca.dar al lector es una vi-
sión autorizada de lo hecho en Europa en el campo de la Jus 
cibernética. 
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CAPITULO III. LA INFORMATICA. 

A. DESCRIPCION DE UNA COMPUTADORA. 

I. ELEMENTOS FISICOS. 

La Informática es el conjunto de conocimientos que permiten esta 
blecer sistemas autoTIticos para procesar información mediante 
una computadora electrónica. Para describir una computadora, es 
necesario analizar sus elementos físicos y después mostrar cómo 
estos elementos funcionan entre sf para realizar todo el trabajo 
de proceso de la información. En este punto se describen los 
elementos físicos que componen una computadora; para ello se des 
cribirá el funcionamiento de ella desde un punto de vista muy ge 
neral, haciendo un símil con una persona sentada frente a un es- 
critorio, en el que está una charola para los documentos de "en-
trada", otra para los de "salida", una sumadora, y a su lado un 
archivero, como se muestra en la figura I. Pensamos que una com 
putadora puede efectuar un trabajo similar al que hace la perso-
na de la mencionada figura, entre otros. Consideremos el flujo 
de la información que se presenta en el escritorio antes mencio-
nado; el oficinista recibe para su proceso diversos documentos 
que le son depositados en la charola "entrada"; de ésta, toma un 
documento a la vez y lo coloca en el centro del escritorio para 
procesarlo de acuerdo con el procedimiento que le hayan dado, 
utilizando para ello tanto la sumadora como la consulta de su ar 
chivo. Al terminar el proceso, supongamos que anota los resultZ 
dos en algún formulario ad-hoc anexándole el documento procesado 
y colocando todo en la charola "salida". 

En forma similar funciona una computadora; sólo que está compues 
ta por un conjunto de máquinas, todas gobernadas por una de ellas 
denominada procesador. Asf pues una computadora tiene cuando me 
nos una máquina para captar la información (unidad de entrada) , 
un procesador que como su nombre lo indica transforma la informa 
ción siguiendo un programa interno(procedimiento), una máquina 
que contiene los archivos de información necesarios,(archivo)y 
una máquina. que permite la entrega de los resultados (unidad de 
salida). Para ser más precisos, a continuación se mencionan ba-
jo esa clasificación, las diversas máquinas más conocidas, que 
pueden integrar una computadora. 

a) Máquinas de entrada: lectoras de tarjetas perforadas, lecto 
ras de cassetes, lectoras de cintas magnéticas, lectoras de 
documentos escritos con caracteres magnéticos u ópticos, lec 
toras de discos magnéticos, teclados de terminales de video:- 
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Fig.l. Analogía con una computadora. 
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b) Procesador: esta máquina gobierna a todas las demás, en ella 

se encuentran la memoria de proceso donde se alojan tanto el 
programa interno como la información del asunto que está pro-
cesando (procesa uno a la vez) y los circuitos lógicos y arit 
méticos que permitenrealizar las operaciones aritméticas y — 
decisionales y los circuitos de control que realizan el go-
bierno de las unidades de entrada y salida y la ejecución del 
programa mismo. 

c) Máquinas de salida: Impresoras de documentos, pantallas de 
televisión, cintas magnéticas, discos magnéticos, perforado-
ras de tarjetas, grabadoras de cassetes, etc. 

Cabe la aclaración de que los archivos para una computadora, los 
constituyen las máquinas de cintas magnéticas o de discos magné-
ticos y puede observarse que se encuentran tanto como máquinas de 
entrada como de salida, dependiendo ésto tan solo de si envían su 
información al procesador o la reciben de él para guardarla. 

Con base en esta clasificación, un diagrama de la composición fí-
sica de una computadora sería el siguiente: 

UNIDAD DE 
	

PROCESA 
	

UNIDAD DE 
ENTRADA 
	

DOR 
	

SALIDA 

UNIDAD DE 
DISCOS MAG 
NETICOS 

Fig. 2 
En la actualidad este diagrama muestra la configuración de compu-
tadoras pequeñas que se encuentran en el mercado a un precio me-
nor de $100,000, teniendo como unidad de entrada una grabadora de 
cassete y el teclado de una máquina de escribir, como procesador 
uno capaz de tener en su memoria de proceso 32,000 números o le-
tras para alojar el programa y los datos a procesar; dos unidades 
de salida, consistentes en otra grabadora de cassete y la panta-
lla de televisión y una unidad de discos de plástico. Sin embar-
go una configuración grande sería como la de nuestra Universidad 
que tendría una gran variedad de unidades de entrada y salida, 
unidades de cintas magnéticas muy poderosas y unidades de discos 
magnéticos de gran capacidad, así como una red de terminales de 
video, que son pantallas de televisión equipadas con un teclado 
de máquina de escribir, las cuales pueden ser consideradas en con 
junto como máquinas de entrada y de salida. Desde luego que el 
costo de una computadora de este tamaño es de varias decenas de 
millones de pesos. 
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Para dar una idea de su funcionamiento consideremos que las má-
quinas de entrada, leen la información de una manera especial; 
por ejemplo, las lectoras de tarjetas detectan la presencia de 
nujaram en  las tAriAtAc, los rualpq al combinarse como se ex-
presa en la tarjeta anexa, forman letras o números, pero que 
son convertidos a puntos magnéticos en las cintas magnéticas o 
a energización magnéticas de anillas en los proceAadorel. 1s-
tas máquinas de entrada, le envfan Ta información leida al pro 
cesador, cuando éste se las pide. El procesador, siguiendo el''  
programa que se alojó previamente en su memoria, efectúa el 
proceso de la información mediante operaciones aritméticas o 
de consulta a los archivos en discos magnéticos y los resulta-
dos los envía a las unidades de salida. Para ilustrar con un 
ejemplo el proceso de información, consideremos la impresión 
de los estados de cuenta dé cheques, que pudiera hacer un ban-
co: Al fin de mes normalmente, se, imprimen los estados de cuen 
ta, para ello se leerán los-datos de los cheques y depósitos —
que un cliente dado hizo en el mes, uno después de otro; para 
ello pensemos que dichos datos fueron convertidos a tarjetas 
perforadas; en algunos bancos pudiera ser en otra forma, pero 
consideremos esta descripción sólo con fines ilustrativos; al 
entrar los datos del primer documento del cliente a procesar, 
la computadora consultará los discos magnéticos donde se encuen 
tren los saldos del mes anterior, utilizando para ello el núm.:-
ro o clave del cliente; al tener disponible el saldo, el proce-
sador puede, según el programa y considerando que en ese archi-
vo, está además del s-aldo 'el nombre y domicilio del cliente, de 
acuerdo con un diseño previamente establecido, toda esta infor-
mación la enviará la unidad de discos al procesador según orden 
de éste y posteriormente, el procesador la enviará a una máquia 
na impresora la cual imprimirá el nombre, domicilio y saldo are.. 
tenor del cliente, junto con su clave en una hoja de papel es-
pecialmente diseñada como estado de cuenta. 

Posteriormente, continuará leyendo uno a uno los datos de los 
cheques y depósitos del mismo cliente y los tomará en cuenta 
aritméticamente para obtener el nuevo saldo y los pasará a la 
unidad de salida, la impresora, para que ésta los imprima sobre 
el estado de cuenta. Este ejemplo sencillo servirá más adelan-
te para ejemplificar de manera espeeffida, la utilización de 
una computadora para la impartición de justicia. 

Para comprender cómo es posible que el procesador tenga tiempo 
suficiente para controlar a todas las unidades conectadas al 
mismo, -a continuación se presentan las velocidades con las que 
algunas máquinas mueven la información dentro del sistema, con 
lo cual puede verse que el procesador es sumamente rápido a pe 
sar de que las demás máquinas también son muy rápidas, y con 
ello se puede dar una idea de las grandes ventajas que se ob-
tendrán cuando se utilice una computadora en las labores juris 
diccionales, legislativas y de consulta de leyes. 
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Unidades de entrada: 

Lectora de tarjetas: 1,000 pdr minuto o sean 1,333 números o le 
tras por segundo. 

Teclado de máquina de escribir de una terminal: 15 números° le 
tras por segundo. 

Unidad de cinta magnética: 300,000 números° letras por segundo. 

Grabadora de cassete: 	5,000 números o letras por segun- 
do. 

Unidades de salida: 

Impresora: 1,000 renglones por minuto de 132 caracteres cada 
uno,• o sean 2,200 por segundo. 

Pantalla de televisión: 	100 caracteres por segundo 

Unidad de cinta magnética:. 300,000 caracteres por segundo 

Grabadora de Cassete: 	5,000 caracteres por segundo 

Unidades de discos magnéticos: 

Discos rápidos:.  

Discos de plástico (dis-
quete): 

800,000 caracteres por segundo 

50,000 caracteres por segundo 

Procesadores: 

Lentos: 	1.000,000 caracteres por segundo 

Medianos: 	4.000,000 caracteres por segundo 

Rápidos: 	10.000,000 caracteres por segundo 
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2. ELEMENTOS FUNCIONALES. 

En el punto anterior se ha tratado de explicar los elementos ff-
cirnc Hn una rnmputar♦nra ,  mny hrnvomonfnl sin nmhargn;  ellos no 
pueden comprenderse bien si no se hace una descripción sencilla 
de los elementos funcionales, de las computadoras, que permita 
entender cómo mueve la información para realizar un trabajo, y 
cómo esta información se debe organizar para que la computadora 
la pueda procesar. Siguiendo las gráficas presentadas en el pun 
to anterior se presentarán los elementos funcionales de manera 
ilustrativa técnicamente factible. 

Los elementos funcionales son: los archivos, su organización, 
los registros o elementos de los archivos, el sistema de codifi-
cación y los programas de la computadora, los cuales se llamarán 
simplemente programas. Consecuentemente el orden de su presenta 
ción será: a) registros, b) archivos, c) sistema de codifica- 

y d) programas. 

a) REGISTROS. Como antes se dijo, un registro es un elemento 
de un archivo; asf pues un conjunto de registros, integran un 
archivo, por ejemplo: el- conjunto de saldos finales de las 
cuentas de cheques; cada saldo debe estar acompañado de su 
número de cuenta y también,-  para efectos ilustrativos, del 
nombre y dirección del titular de la cuenta de cheques; todo 
ello puede formar un registro de saldo final. 

Un ejemplo de registro sería el siguiénte: 

123 JUAN PEREZ MADERO 21 MEXICO 1, D. F. $1,000.00 • 

123 corresponde al número de cuenta de cheques, Juan Pérez 
al nombre del titular, a continuación su dirección y final-
mente su saldo de $1,000.00. A la disposición de los datos 
dentro del registro se le llama "formato del registro" de ma 
nera que para cada tipo de trabajo, se requerirá diseñar or-e-
viamente los formatos de los registros, para que la computa-
dora a través del programa pueda distinguir cada dato. Así 
pues un registro es un conjunto de datos de una entidad o 
elemento de un archivo, en este caso la unidad de información 
es el conjunto de datos de una cuenta de cheques. En nuestro 
caso, podemos pensar en tener un registro por cada proceso o 
juicio pendiente de terminarse, con todos los datos necesa-
rios, los cuales pueden ser muchos, pero son posibles de con-
tener en los archivos de una computadora; entre ellos tendría 
mos, el número del proceso, la fecha en que se inició, el roilil 
bre del juez que le di6 entrada, los nombres de las partes, 
la causa del mismo, etc. 
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b) ARCHIVOS. Como antes se mencionó; cada archivo se integra 
con un conjunto de registros cada uno de los cuales contie-
ne una unidad de información. Además y dependiendo del me-
dio donde se enoméntré, cintas o discos magnéticos y de la 
marca y tamaño d id computadora, tendrá un registro adicio 
nal denominado étiqueta del archivo donde se anota el nom--
bre del archivo, con el cual el programa que efectuará el 
trabajo, lo identificará plenamente. Así pues y a modo de 
ejemplo, para facilitar su comprensión y siguiendo el ejem-
plo de las cueritS de cheques, tendríamos el siguiente nom-
bre para el arChOo de saldos finales: 

CUENTAS DE CHEQUES, SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 1979. 

El nombre del archivo le servirá a la computadora para loca 
lizarlo dentro de uña cinta magnética o un disco magnético, 
para posteriormente,léerlo o grabarlo, en consecuencia, en 
la etiqueta del archivo deberán estar grabados los datos 
identificativos de.la tinta o el disco magnético. 

c) SISTEMA DE CODIFICACION. Este elemento funcional, es, al 
igual que los anteriores, indispensable y. muy importante, 
curiosamente ewel - trabajo de una computadora todos sus ele 
mentos son muy importantés, ya que al faltar alguno, simple 
mente no se puede realizar el trabajo, al igual que en un 
reloj mecánico que se le roffipe un eje de alguno de sus en-
granes, su mecanismo deja dé funcionar. El sistema de codi 
ficación consiste en un conjunto de claves que se estable- 
cen para la realización de un trabajo. La computadora, prin 
cipalmente efectúa su trabajo a través de la manipulación 
de números, las cuentas de cheques representan para ella no 
personas, sino números. En el ejmplo anterior, el señor Pé 
rez tiene la cuenta 123, para la computadora no es la cuen7  
ta del Sr. Pérez, sino la cuenta 123. 

Piense el lector, para precisar el importante papel dé las 
claves o sistema de codificación que él mismo tiene un re-
gistro federal de causantes a través del cual se procesan 
los datos de sus declaracione-; ese registro federal de cau 
santes no es otra cosa que la clave que el tiene dentro der 
sistema computacional de la Secretaría de Hacienda. A la 
computadora le resulta más rápido y económico manipular las 
claves que los nombres de las personas; más aún en algunos 
trabajos, como en cálculos técnicos no existen personas si-
no conceptos. Sin embargo a los conceptos se les puede tam 
bién asignar una clave y a partir de ahf, se pueden proces-a-r 
los de una manera uniforme. Obsérvese que es má4 fácil 	 — ma-
nipular un número, que además es más fácil de usar para or-
denar los registros dentro del archivo al cual pertenecen, 
que manipular el nombre de los titulares o de los conceptos 
o de las personas. 
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El sistema de codificación permitirá, si es. inteligentemen-
te establecido, un manejo más rápido de la información, más 
completo y más flexible, pensando en los cambios que todo 
sistema sufre con el transcurso del tiempo, en el cual nue-
vas modalidades o nuevos problemas se presentan. Asf piles 
un sistema de claves debe preveer que el archivo puede cre-
cer, en cuanto al número de registros que lo componen; que 
puede requerirse nueva información que agregar a.los mismos 
registros como lo son las nuevas modalidades dentro de cual 
quier trabajo, y que por el contrario, pueden eliminarse.. 

Muchos registros morirán algún dfa, pbr lo cual debe pre-
veerse qué se debe hacer con las claves asignadas a éstos, 
para no dañar a los demás o a los nuevos, o a los documen-
tos anteriormente producidos, para evitar confusiones y erro. 
res. Para el ejemplo que nos ocupa, el de las cuentas de 
cheques, pensemos por el momento que el' sistema de codifica 
ción consistirfa simplemente de las claves asignadas a cada-
cuenta de cheques, y las claves asignadas a cada tipo de re 
gistro,para ello supongamos, de manera simplificada, que pi-
ra elaborar cuentas de cheques, la computadora requerirla; 
un conjunto de registros de los cheques pagados, un conjun-
to de registros de los depósitos recibidos y un conjunto de 
saldos de las cuentas de cheques, consecuentemente, suponga 
'nos que a los primeros registros se les adiciona con un nú-
mero 1 al final del registro, a los segundos registros un 
número 2 y a los-últimos un 3. Estos dos tipos de claves, 
por cuenta , y por tipo de registro, integrárfan el sistema.  
de codificación para elabórar los estados de cuenta. 

d) PROGRAMAS. giste elemento es el que permite la reali-.:aci6n 
de los trabajos; obviamente se requerirá cuando menos un 
programa por cada trabajo; en ocasiones, un trabaje compli-
cado requerirá de varios programas. Cada programa está com 
puesto por todas las instrucciones necesarias para desarro-
llar el trabajo paso a paso. Debe considerarse a la compu-
tadora, lejos de la falsa afirmación de que son "cerebros 
electr(Snicos", como una máquina muy obediente; hace lo que 
se etdena 	prcram¿., de iltan--zra quo ella es'Ino- 
cente du 	ralos re.,ultados que puada producir, ya que ha 
rá lo que el programador le haya indicado a través del pro-
grama. 

Un programa puede visualizarse desde dos puntos de vista, 
uno general o simplificado y otro desde el punto de vista 
detallado en el cual cada uno de los pasos se especifican 
en la secuencia deseada. La gráfica anexa ilustra en la 
forma denominada "diagrama de bloques", lo que un individuo 
harta para irse a trabajar diariamente; en forma simplifica 
da como puede verse, ,J6lo se requieren tres pasos: 
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levantarse, alistarse e irse al trabajo; sin embargo todo 
ese conjunto de operaciones se puede descomponer en forma 
más detallada en la cual se pueden presentar situaciones 
en las que es necesario tomar decisiones y cambiar el cur-
so de los pasos dependiendo de las circunstancias de eada 
dia. Se recomienda al lector seguir por si mismo esta grá 
Pica empezando en el círculo que dice principio y continuar 
con los bloques y los círculos numerados que indican la 
continuación de los pasos. Posteriormente se presentará 
una técnica más avanzada que ésta, las "tablas de decisión" 
que además de reemplazarlas con beneficio, resultan más fá 
ciles de preparar. 
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. USOS Y POSIBILIDADES DE LAS COMPUTADORAS. 

Los usos y posibilidades de las computadoras son de lo más varia 
do; desde los más sencillos y conocidos como son los trabajos ad 
ministrativos (nóminas, estadísticas, contabilidad, etc.), hastj 
los más sofisticados como son el control de naves interplaneta-
rias. Luis Ma. Silva nos dice: 

"En teoría, las computadoras pueden aplicarse a cualquier traba-
jo repetitivo, que no requiera creatividad artística o intelec-
tual". (1) "Las computadoras han influido en 5 direcciones, dos 
técnicas y 3 socioeconómicas y políticas. En primer lugar el po 
der destructivo de la humanidad, porque han sido determinantes 
en el cálculo y manejo de las armas modernas. En segundo lugar, 
las computadoras han ayudado a los paises desarrollados a incre-
mentar su potencial económico, pues permiten contar con sistemas 
de información y comunicación que los colocan en posibilidad de 
producir la clase y cantidad de recursos que Oieran, previa. in-
vestigación relativamente rápida (2). "En tercer lugar, en el 
aspecto social las computadoras implican una transformación del 
organismo que las introduce; si lo hace correctamente debe aumen 
tar su productividad ya'que su implantación responde a la necesT 
dad de aumentar la eficiencia económica o la de racionalizar las 
'operaciones, pero una vez que él sistema llega a ser realmente 
operativo, se,plantea la reorganización de la institución que lo 
tiene para poder seguir incrmentando su eficiencia". "En cuarto 
lugar, el más atiactivo, las computadoras pueden absorber todo 
el trabajo repetitivo, plantean la posibilidad de que el hombre 
por primera vez en la historia, pueda dedicarse plenamente a las 
actividades realmente creativas". "Por último, las computadoras 
han aumentado y refinado las posibilidades de control, tanto ad-
ministrativo como político. Hasta hoy la coordinación y planea-
ción de cualquier empresa grande, se trate de llevar un negocio, 
dirigir una fábrica, construir un edificio, gobernar un país, co 
brar impuestos o localizar enemigos políticos, requiere de fan-
tásticas cantidades de papeleo. lo cual es realizable mediante 
el uso de las computadoras". (3) 

En cuanto a los usos específicos, la misma autora nos dice: "La 
computadora se usa en bancos, para atender a sus clientes autori 
zando sus cheques instantáneamente y llevando su contabilidad; —
en grandes almacenes comerciales, aseguradoras, fábricas y plan-
tas industriales, en comunicaciones, en investigación, etc. (4). 
"También en líneas aéreas controlando la disponibilidad de asien 
tos; en líneas de ferrocarril, para clasificar, seleccionar y en 
ganchar automáticamente los vagones de carga en las estaciones — 
centrales; en plantas químicas, accionando válvulas y.  controles 
de los equipos; en hoteles, controlando las reservaciones de los 
cuartos; en espectáculos, controlando los boletos; en correspon-
dencia, manejando y distribuyendo los mensajes". "Bien puede 
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decirse que el hombre no hubiera podido ir a la luna, en este si 
glo, sin la ayuda de la computadora; pero es de hacerse notar —
que donde Os se ha sentido su beneficio, ha sido tanto en el 
trabajo administrativo, en las oficinas públicas y privadas.den-
de se hace necesario el manejo de grandes volúmenes de datos y 
archivos voluminosos como en el campo técnico, resolviendo pro-
blemas de matemáticas para fines de ingeniería y de investigación, 
donde se requieren hacer cálculos complicados y de muchos datos, 
que no se hubieran podido realizar con los medios limitados que 
existían antes de las computadoras, como eran las reglas de cálcu 
lo y las calculadoras de escritorio de tipo electrometánicon. (5T 
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C. BANCOS DE DATOS - BASES DE DATOS. 

Antes de entrar en el tema es narac>wir,  definir los técminus 
archivo, base dé datos, sistema de bases de datos y banco de 
datos. Para ello consideremos lo que James Martin dice: 

"Un archivo es el conjunto de todas las ocurrencias de un solo 
tipo de registro lógico. Cada registro contiene los datos de 
una entidad determinada, como lo es una persona, un asunto, 
etc." 

"Una base de datos es el conjunto de ocurrencias de varios ti-
pos de registros lógicos junto con las interrelaciones de los 
mismos registros". 

"Un sistema de bases de datos es un conjunto de bases de datos, 
en el que los datos de una base de datos no están relacionados 
con los de otras bases•de datos. Es decir, cada base de datos 
maneja independientemente sus datos". 

"Un banco de datos a veces se refiere a un conjunto de bases 
de datos. Otras autoridades intercambian los significados de 
bases de datos y bancal de datos, diciendo que una base de da-
tos es un conjunto de bancos de datos. El término banco de da 
tos es a menudo usado de un modo impreciso. Para evitar conVIT 
siones, el término banco de datos no se usará en este texto". 
(6). 

Ast pues siguiendo la recomendación de este autor, sólamente 
usaremos el término base de datos, del cual el mismo autor nos 
dá una definición más detallada como sigue:: 

"Una base de datos puede ser definida como un conjunto de da-
tos interrelacionados, almacenados juntos, sin la redundancia 
innecesaria, para servir a uno o más trabajos de manera óptima; 
los datos son almacenados de manera que sean independientes de 
los programas de computadora que usan dichos datos; un enfoque 
coman y controlado es usado para agregar nuevos datos y para 
modificar y consultar los datos existentes en la base de datos. 
Se dice que un sistema contiene un conjunto de bases de datos 
si ellas son enteramente separadas en'estructura". (7). 

Desafortunadamente las palabras técnicas extranjeras presentan 
problemas de traducción al español porque contienen ideas nue-
vas. Esto sucede en el término base de datos. Sin embargo, 
si consideramos que una base de datos tiene como finalidad ser 
vir a varios trabajos diferentes, sin afectar a los programas—
de computadora de cada trabajo, podemos imaginarnos algo que 
soporta a todos esos trabajos, es decir, es una base que los 
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sustenta; por esto puede considerarse válida esa traducción ca-
si literal. 

La importancia de las bases de•datos, para el presente trabaja.. 
radica en la posibilidad que tienen, como ya se dijo, de servir 
a varios trabajos, entre ellas en la de consultar sus datos sin 
hacer programas especiales como más adelante se describirá, apro 
vechando que cada base de datos para serlo requiere de la incor 
portación de las relaciones entre sus datos, precisamente para 
facilitar la atención de consultas a los mismos, de las combina-
ciones más variadas. Para hacer este trabajo con un'archivo Co 
mún y corriente se requerirla un programa para cada tipo de con 
sulta. Aquello suena muy interesante, plantea nuevas posibilir 
dades de uso de las computadoras, pero hay que recordar que en 
Informática, como en casi todos los campos, todo cuesta, de ma-
nera que los sistemas deben diseñarse con inteligencia, para 
que sean eficientes y sencillos de usar, con lo cual su costo 
será lo más bajo posible. 

Una manera de mostrar la importancia de las bases de datos, con 
siste en comparar sus ventajas y desventajas respeCto a los arr.  
chivos comunes y corrientes. 

James Martín presenta las siguientes ventajas de las bases de 
datos sobre los archivos comunes y corrientes: 

la. "Una misma base-de datos puede ser usada pera realizar va-
rios trabajos distintos. 

2a. Evita modificar los prograw;z; existentes cuando se recule 
ren hacer cambios en los,registros. 

3a. Los nuevos trabajos pueden usar los datos de la base de da 
tos, evitando crear nuevos archivos. 

4a. Los usuarios a la larga, podrIn conocer qué datos contiene 
la tase de datos, y las posibilidades para aprovecharlos. 
En el caso de archivos comunes, el usuario generalmente 
desconoce la cantidad y contenido de los mismos, amén de 
lcs cambios que han sufrido. 

5a. Facilita el aprovechamiento de los datos de la base de da-
tos, más que el de un archivo común, porque la bale de da-
tos requiere el uso de un conjunto de programas auxiliares 
de computadora, que facilitan su uso. 

6a; Los datos pueden usarse para consultas a los mismos, usan-
do las relaciones establecidas entre ellos, mucho más fa-
cilmente que un archivo común, el cual carece de dichas re 
laciones o las tiene sumamente limitadas. 
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7a. La base de datos puede crecer o cambiar sin interferir con 
los modos de uso de los datos. En los archivos comunes es 
to no es posible. 

8a. Una base de datos contiene los datos mínimos necesarios pa 
•ra satisfacer adecuadamente los trabajos deseados, evitan-
do la duplicación de datos al mínimo. 

9a. Permite establecer el acceso a los datos, limitándolo a 
personas especificas, como una característica estándar. 

10a. Permite dar respuesta a consultar rápidamente, sin hacer 
programas especiales, para lo cual hace uso del conjunto 
de programas auxiliares suministrados por la empresa pro-
veedora de la base de datos o por su creador, los cuales 
exigen sólamente que das preguntas se planteen de determi-
nada manera para que sean interpretados correctamente por 
los programas auxiliares, sin que ésto signifique preparar 
programas especiales. Esto no es posible en un archivo 
común; éste requiere siempre de programas especiales para 
cada consulta. Esta es una de las ventajas más importan-
tes de la base de datos. 

lla. Los programadores podrán realizar su labor más fácilmente 
que con archivos comunes en virtud de que la base de datos 
requiere que previamente se establezca su estructura y su 
diccionario de datos, y se difundan entre las personas in-
volucradas en el diseño y uso de la base de datos; ésto in 
troduce una estandarización en la forma de usarla. Los di:  
chivos comunes se usan generalmente en forma indiscriminar 
da". (8). 

DESVENTAJAS RESPECTO A UN ARCHIVO COMUN. 

la. Para establecer una base de datos se requiere la adquisi-
ción de un conjunto especializado de programas auxiliares 
de computadora, que permitan la creación y explotación de 
la misma, lo cual significa pagar un precio considerable. 

2a. Como consecuencia de la anterior, se establece una dependen 
cia con el proveedor, para el mantenimiento de dichos pro-
gramas, cuando en el futuro se desee modificarlos para sa-
tisfacer nuevas necesidades, o por deficiencias que ellos 
tengan. 

3a. En la actualidad existen en el mercado varios programas pa 
ra la creación y explotación de bases de datos, cuyas posi 
bilidades son similares pero con diferencias que establecen 
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limitaciones, lo cual trae como consecuencia que el aprove- 
chamiento de las bases de datos también será limitado. 

4u. El uso de una base de datos requiere un número mayor de ope 
raciones con la computadora por cada registro procesado, 
aproximadamente 11 pasos más, según el mismo autor (9).,lo 
cual incrementa el costo del uso de la computadora puesto 
que se usará más tiempo que si se usara un archivo común. 
Estos 11 pasos son los siguientes: 

"Los principales eventos que ocurren cuando un programa de 
computadora de un trabajo dado lee un registro en una base 
de datos, se muestra en la siguiente figura. Otros eventos 
también ocurren dependiendo de los lenguajes de programa-
ción y del sistema operativo (programas auxiliares especifi 
cos de cada máquina). Los 11, eventos antes mencionados son 
esenciales y se describen a continuación: 

"1. El programa de trabajo A, emite una solicitud al con-
junto de programas auxiliares de la base de datos, pa-
ra leer un registro". "Dicho programa A'proporciona 
el nombre del programador para el tipo de datos desea-
do y dá el número o clave especifica del registro de-
seado". 

"2. Los programas auxiliares de la base de datos, obtienen 
la descripción de todos los datos que usa el programa 
A y busca la descripción de los datos del registro de-
seado". 

Los programas auxiliares de la base de datos obtienen 
la descripción global lógica de todos los datos y de-
termiban qué tipo o tipos de datos lógicos son requeri 
dos". 

"4. Los programas auxiliares de la base de datos, examinan 
la descripción física de la base de datos y determinan 
qué registro o registros físicos deben ser leidos". 

"E. Los programas 3uxiliares de la' base de datos emiten 
una orden al sistema operativo, para que lea el regis-
tro deseado". 

"6. El sistema operativo interactúa con la máquina almace-
nadora de datos, donde se encuentra el registro desea-
do". 

117 .  El registro deseado es transferido de la máquina alma- 
cenadora a una área transitoria del sistema". 

"8. Al comparar la descripción de datos del programador 
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la descrinción global, los programas auxiliares de la 
base de datos extraen del registro transferido, los 
datos requeridos por -el programa A". 

. Los programas auxiliares de la base de datos, trans-
fieren los datos de las áreas transitorias del siste-
ma, al área de trabajo del programa A". 

"10. Los programas auxiliares de la base de datos, propor-
cionan la información relativa a la situación final 
de su solicitud, al programa A, incluyendo los erro-
res de trasmisión de datos que se hubiesen presenta-
do" 

"11. Hasta ahora el programa A, puede procesar el registro 
deseado, tomando los datos de su área de trabajo". 
(9). 

Fig. 2. Secuencia de eventos cuando un progí-ama pi- 
de un registro a la Base de Datos. 

41 
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5a.' La necesidad de usar un mayor namero de programas de compu-
tadora para realizar un mismo trabajo, como sucede con las 
bases de datos descritos en la desventaja anterior. exige ma. 
yores capacidades de almacenamiento y de potencia de proces5-
de la computadora que se use, lo cual implica entre otras co 
sas un incremento en el costo del uso de la misma, incremerir 
to que puede ser muy importante. 

6a. El establecimiento de una base de datos, requiere un progra-
ma de trabajo mucho más grande que el de un archivo común, 
lo cual no sólo presenta dificultades de resistencia y de en 
trenamiento humanos sino mayores costos. 

Resumiendo ventajas y desventajas, y dado que el presente traba-
jo 

 
no es de informática propiamente dicho, sino un medio para mos 

trar las posibilidades de la informática en el campo jurídico, s6 
lo se desea destacar, por una parte, la existencia y posibilida--
des que tienen las bases de datos en el campo jurídico y por la 
otra, las consecuencias de su uso. A pesar de las grandes posibi 
lidades, en Estados Unidos, donde existen 70,000 computadoras apio 
ximadamente, sólo en 5,000 de ellas se han establecido bases de 
datos, principalmente porque no es muy fácil establecerlas. Sin 
embargo para nuestro fines, presentan posibilidades de consulta 
que los archivos comunes de ninguna- manera tienen, o los tendrían 
muy limitados, por lo que se justifica plenamente. La facilidad 
de consultar los datos de las más diversas formas, sin tener que 
preparar un programa para cada tipo de consulta, permite contar 
con un sistema jurídico que pudiera ser conocido y aprovechado ca 
si por cualquier persona, evitando con ello que el derecho sea di 
godo particular de unos cuantos conocedores. El sistema jurfd.i7  
co de un pafs es para sus habitantes principalmente como un medio 
para lograr• el bien común y una convivencia social armoniosa. 
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D. EXITOS Y FRACASOS DE LAS COMPUTADORAS. 

Como sucede a menudo, el éxito en el uso de alguna cosa, está ba-
sada en la oportunidad de su aplicación, en una selección inteli-
gente del campo en que se utilizará y en una implantación planea-
da y cuidadosamente ejecutada. Alejarse de estos supuestos, im-
plica buscar el fracaso. Este es una consecuencia del mal uso de 
las computadoras. 

En'la actualidad todavía existen algunas falacias en el uso de las 
computadoras; una de ellas consiste en pensar que porque se usará 
una computadora en un trabajo dado, éste generará la mejor infor-
mación para la toma de decisiones en forma automática. Esto es 
falso, todo uso de computadoras requiere de un cuidadoso análisis 
de la manera en que debe realizarse dicho trabajo y de un diseño 
inteligente del sistema en que se vá a aplicar para darle a la 
computadora a través de los programas, las instrucciones adecua-
das para que genere la información deseada. 

Otra falacia consiste en que si la computadora produce muchos in-
formes, de tipo detallado, mejor información tendrá quien los re-
ciba. La información relevante no es siempre la detallada, sino 
la que corresponde a las excepciones que nos informan sólo sobre 
lo que buscamos, haciendo a un lado lo nó importante. Nuevamente, 
esto sólo se logra si le dimos las instrucciones adecuadas a tra-
vés de los prbgramas, al momento de diseñar el sistema. 

Otra falacia de muy altos costos, consiste en pensar que si se au 
tomatiza "todo el papeleo", se obtendrá mágicamente toda la infoi: 
mación para la toma de decisiones. Otra vez, cabe aclarar, que 
la máquina no hará más que lo que se le haya ordenado a través de 
los programas y éstos representan los deseos de quienes diseñaron 
el sistema; en consecuencia automatizar por automatizar no signi-
fica nada. Asf pues el éxito en el uso de las computadoras sólo 
se puede lograr, si se escoge un trabajo adecuado para ella, en el 
momento oportuno y se diseña inteligentemente la forma en que de-
ba procesar los datos y generar los resultados, sean éstos infor-
mes o datos en medios magnéticos para consulta posterior. 

Son muchos los fracasos de las computadoras, para presentarlos 
aquí, baste decir, que prácticamente en cada lugar donde haya al-
guna, se ha tenido cuando menos un fracaso al usarla en algún tra 
bajo, por los errores antes apuntados. Lo que es más triste y 
que en muchas ocasiones en diversas publicaciones se ha dicho es 
que casi todas las computadoras se usan ineficientemente, en tra-
bajos que no debían hacer o que lo hacen de manera inadecuada. 
Más aún, es excepcional, el lugar donde verdaderamente se use la 
computadora eficientemente. Aún así los beneficios que genera en 
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muchos casos son impresionantes, tanto en tiempo como en costo, 
particularmente en el caso de cálculos matemáticos y proceso de 
la información trasmitiéndola de un lugar a otro mediante lineas 
telefónicas, permitiendo realizar actividades nunca antes imagi 
nadas. Por ejemplo, en 5 segundos se puede consultar un banco 
de datos situado en la Universidad de dos Angeles mediante el 
sistema del SECOBI. Esto no era imaginable hace 20 años. En 
esta misma forma es factible que un proceso jurídico radicado 
en la Ciudad de Tijuana pudiera hacer uso instántaneo de la Ju-
risprudencia de la Suprema Corte que se tuviera en esta Ciudad, 
si se automatizara la misma. 
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CAPITULO IV. 	LA INFORMATICA JURIDICA. 

A. LA LOGICA DEONTICA. 

I. ¿QUE ES LA LOGICA DEONTICA? 

Alvaro Rodríguez nos dice: "La lidica deóntica puede, describir-
se en pocas palabras como la lógica de la obligación y de la per 
misión, del deber y el poder (en sentido normativo), o más breve 
mente, como la lógica de las expresiones normativas". "Las ex-
presiones normativas incluyen a los conceptos deónticos fundamen 
tales, es decir, a expresiones del tipo "es obligatorio que tal 
cosa", "está prohibido que tal otra", estas oraciones les llama-
remos deónticas". "A la lógica deóntica también se ha denomina-
do "Lógica de la obligación, lógica de las normas o lógica de 
los sistemas normativos" (1). 

Las oraciones deónticas se expresan con cuatro operadores a sa-
ber: 

"O" para las oraciones con una obligación, 
"P" para las oraciones con algo permitido, 
"V" para las oraciones con algo prohibido, 
"F" para las oraciones con algo facultativo. 

O 

Además a continuación de cada operador se escribirá una letra 
(p, q, r, etc.) que representa una proposición que está obligada, 
permitida, prohibida o facultada según sea el operador. 'Las ora 
ciones deónticas se manejarán siguiendo los axiomas del cálculo -- 
proposicional (lógica matemática). 

La lógica deóntica es herramienta que nos' permite entender los 
sistemas normativos. Si se usa en el derecho, nos permite enten 
der ciertos aspectos del funcionamiento de nuestro lenguaje jurT 
dico, del discurso del legislador, del juez, del abogado o. de 
cualquiera que se interese en una situación jurídica dada. El 
mismo autor nos dice: "la lógica deóntica no representa la pro-
pue (2)sta de modificar el lenguaje sino de entenderlo más a fondo". 

Una amplia explicación de los antecedentes de la lógica deóntica 
se encuentra en la obra de Alvaro Rodríguez. A su vez, la obra 
del Doctor Javier Salazar Resines, presenta ampliamente.al cálcu 
lo proposicional, lógica proposicional o lógica simbólica (lógica 
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Las oraciones deónticas se expresan con cuatro operadores a sa-
ber: 

"O" 
upe, 

"y" 
"F" 

para 
para 
para 
para 

las oraciones con una obligación, 
las oraciones con algo permitido, 
las oraciones con algo prohibido, 
las oraciones con algo facultativo. 

o 

Además a continuación de cada operador se escribirá una letra 
(p, q, r, etc.) que representa una proposición que está obligada, 
permitida, prohibida ó facultada según sea el operador. 'Las ora 
ciones deónticas se manejarán siguiendo los axiomas del cálculo 
proposicional (lógica matemática). 

La lógica deóntica es herramienta que nos' permite entender los 
sistemas normativos. Si se usa en el derecho, nos permite enten 
der ciertos aspectos del funcionamiento de nuestro lenguaje jurT 
dico, del discurso del legislador, del juez, del abogado o de 
cualquiera que se interese en una situación jurídica dada. El 
mismo autor nos dice: "la lógica deóntica no representa la pro-
puesta de modificar el lenguaje sino de entenderlo más a fondo". 
(2) 

Una amplia explicación de los antecedentes de la lógica deóntica 
se encuentra en la obra de Alvaro Rodríguez. A su vez, la obra 
del Doctor Javier Salazar Resines, presenta ampliamente al cálcu 
lo proposicional, lógica proposicional o lógica simbólica (lógica 



matemática) sobre la que la lógica deóntica se encuentra construi 
da. Por todo esto aquí sólo sé presentan los conceptos fundamenr 
tales, orientados hacía el tema de la tesis, para ello a continua 
ción se presentan de manera breve, el cálculo proposicional  (3) y 
la lógica deóntica, de manera formal. 

2. CALCULO PROPOSICIONAL. 

El siguiente resumen se derivó de la obra de Rodríguez Tirado (4). 

Los símbolos que se usa son los siguientes: 

a) letras p, q, r, etc. para simbolizar una proposición, con ca-
da una de ellas. 

b) operadores o conectivos lógicos -, V, A , para significar: la 
negación de una proposición, (por ejemplo "-p"), la disyun-
ción entre dos proposiciones (por ejemplo "pVq" que significa 
"p o q", es decir es un "o" lógico inclusivo) y la conjunción 
entre dos proposiciones (por ejemplo: "p Aq" que significa "p 
y q", es decir es el "y" lógico) respectivamente. 

c) --+ que significa: implicación material entre dos proposi-
ciones de la manera siguiente: p —e> o, que sianifica "si 
p entonces q". 

d) <!----1› que significa equivalencia o bicondicionalidad entre 
dos proposiciones y que se lee: si y sólo si. Por ejemplo: 
p 	q que significa: p si y sólo si q. 

e) paréntesis para hacer agrupaciones de proposiciones. 

Veámos ahora unos ejemplos del uso del cálculo proposicional. Es 
necesario aclarar que cada proposición en un momento dado toma 
uno de dos valores, o es cierta (verdadero) o no lo es (falso), 
y que se pueden combinar varias proposiciones para formar una nue 
va más compleja. 

Supóngamos que "p" simbolice la proposición "Hans Kelsen fue abo-
gado" y que "q" simbolice "Hans Kelsen fue matemático". Entonces, 
"p A q" significará que Hans Kelsen fue abogado y también mater7.á-
tico; (pVq) a su vez significará que Hans Kelsen fue abogado o ma 
temático. -(pVq) querrá decir que no es cierto que Hans Kelsen 
haya sido abogado o matemático. -p simbolizará que Hans Kelsen 
no fue abogado y finalmente, -q significará que Hans Kelsen no 
fue matemático. 
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Para facilitar el análisis de los valores de las proposiciones 
compuestas, se usan las tablas de verdad como se describe a con-
tinuación. Simbolizaremos los valores verdadero y falso con las 
letras "v" y "f" respectivamente. 

La tabla de verdad para la negación de una proposición es la si-
guiente: 

114. 	significa: que p puede tomar el valor verdadero. 
v 	(v) o falso (f), si p es verdadera -ss es-falsa 
f 	y 	y viceversa. Cada renglón explica un caso. 

La tabla de la disyunción de p con respecto a q es: 

P q pVq En esta tabla se presentan cuatro casos: 

lo. 	Que 	o 	y 	q 	sean v, entonces la disyunción 
es v. 

.7o. 	Q,Jepsea .vyqfentonces la disyun-
ción es v, porque la disyunción exige que 
cuando menos una proposición sea verdadera. 

y 
f 
f 

y 
f 
v 
f 

y 
y 

f 

3o. Que p sea f y q sea v ídem del ante-
rior. 

40. Que ambas proposiciones sean f, lo cual con-
traría la exigencia de la disyunción, por lo 
tanto pVq es falsa. 

Para comprender la tabla de la conjunción es necesario conside-
rar que la conjunción exige que ambas proposiciones sean verda-
deras, en consecuencia la tabla siguiente sólo tiene un valor y 
para los cuatro casos que contiene, porque sólo en ese caso ambas 
proposiciones son verdaderas. 

P 9 p A q 

y 
f 

f y 
f f f 

La tabla de la implicación material o de la condicional simple 
presenta un poco de dificultad si se trata de 'clavar indiscrimi-
nadamente al lenguaje ordinario como sólo condicional. Se sim5o 
liza así: p 	q en palabras se dice: si p entonces 
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pero debe entenderse: no es el caso que p sea verdadero y que q 
sea falso, por ejemplo: sea p la proposición "alguien comete ho 
micidio" y q "vá a la cárcel"; p en este caso se llama el ante- 
cedente y q el consecuente. Entonces la condicional p 	q 
se leerá: si alguien comete homicidio entonces vá a la cárcel, pe 
rc debe entenderse que es falsa s510 en el case en '..j p sea ve-i--
dadera y q sea falsa, o sea, que no es el caso que "alguien come 
ta homicidio" y ."no vaya a la cárcel".. Por lo cual los demás ca 
sos deben ser verdaderos. Veamos la tabla correspondiente: ' 

P q p --* q 

y 
y f f 
f 
f f 

Por último la tabla de verdad, de la equivalencia o la bicondicio-
nal, exige que para que sea verdadera la bicondicional, ambas pro-
posiciones deben ser al mismo tiempo o verdaderas o falsas, su ta-
bla es la siguiente: 

P q q +-•* q 
y y 

f 
f 
	

f 
f f 

En el cálculo proposicional se exige que las proposiciones tanto 
simples como compuestas cumplan ciertas reglas de formación para 
que tomen la categoría de fórmulas bien formadas, (fbf). Dichas 
reglas son las siguientes: 

la. Una letra que aparezca sola, es fbf. 

2a. Una fórmula es una expresión que, d bien es una letra-  o, es 
tá formada a partir de una o más letras obtenidas con las dr 
guientes reglas secundarias: 

a) Si A es fbf, -A también lo es. 

b) Si A y 9 son fbf's, entonces AAB, AVB también lo son. 
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El cálculo proposicional se apoya en axiomas y teoremas para mani 
pular las proposiciones con el fin de llegar a nuevas proposicior 
nes. Alvaro Rodríguez presenta en la obra mencionada (5) el sis-
tema de axiomas y teoremas propuesto por Whitehead y Russell, de-
nominado Sistema PM, de la manera siguiente: "Los símbolos, defi 
niciones y reglas son rnm^ se ha  mencionado antes; hay ademls 
co axiomas o proposiciones primitivas a saber: 

"lo. (pVp) (SI p 	entonces p) p" 	p 	o 

"2o. (q (pVq)" 	(Si q 	entonces p 	o 	q) 

?30. (pVq) (qVp)" 	(Si p o 	q 	entonces q 	o 	p) 

"4o. (pV(qVr)) (qV(pVr))" • 

	

(Si p 	o 	q, o 	r 	entonces q o 
p. 	o 	r) 

"5o. (q r) 	((pVq) (ffilr))". 	(Si 	q entonces 	r, 

"Hay también- dos reglas primitivas de transformación": 

"R.1 Sustitución (uniforme); el resultado de sustituir uniforme-
mente cualquier variable (proposición) de un axioma o de un 
teorema por cualquier fbf es a su vez también un teorema". 

"R.2 Modus ponens (o separación): si A y A 	8 son teoremas 
B también lo es". 

"A lo anterior hay que agregar los siguientes teoremas": 

"Ti. (pAq) 1 	-(-pV-q)" (a 	significa equivale a) Leyes de 
De Morgan. 

 "T2.  (p V q) s 	,-(-pA-q)" 

"T3.  p 	= --p " 	Ley de la doble negación. 

"T4.  p (pVq)" 

p o q y entonces p o r) 
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"T5. (p ---11. q) --› ((q --ir r) —> 

"T6. (q __4›  r) ___I›  ((p __I›  q) __4›  

"T7. (p —÷ .(q--i. __%. 	_ 	II— 	A.,1 	. 	/p.  
rii 	: 	kImfs4, 	..- 

"T8. p = p" 

"T9. (P ---11. q) --1› ((p ---110,  r) ---01. 

"T10. -p (p q)" 

"T11. pV-p" 

"T12. -(P A -p)" 

:1 

(p ---01. r))" 	Leyes del 

(p .,__I›  r))" 	silogismo 

r)" Ley de importación 
- exportación. 

Ley de identidad 

(p -->de composición(.  

Ley de Duns Escoto. 

Ley del tercero ex-
cluido. 

Ley de contradic-
ción. 

"Finalmente se dice que un sistema como el anterior es consistente 
únicamente si no existe fbf en ese sistema tal que ella misma y su 
negación sean teoremas del mismo sistema, es decir si no tiene con 
tradicciones". "Se dice que un sistema como el anterior es comple 
to "en el sentido débil" si todas las fbfs válidas del sistema 
son derivables como teoremas; es completo "en sentido fuerte" si re 
sulta imposible agregar más teoremas de los que tiene sin caer en 
inconsistencias". "El sistema PM anterior, según dicho autor es 
completo en ambos sentidos". "Y aclara que en el desarrollo de los 
sistemas de lógica deóntica se servirá de los axiomas,reglas de 
transformación y teoremas antes presentados, añadiéndole nuevos 
axiomas de los sistemas de lógica deóntica". 
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3: LOGICA DEONTICA. 

Alvaro Rodríguez, en su obra describe cuatro sistemas de l¿gica 
deóntica, de los cuales sólo se presenta a continuación el que 
él considera el más fuerte, es decir el DS5: (6). 

a) Base axiomática: 

"Los símbolos primitivos de este sistema son": 

". variables proporcionales: p,q,r,..." 
14 .  operadores monádicos: -,0 "(negación y obligatoriedad). 

" . operador diádico: V" (o lógico inclusivo) 

paréntesis: 	, ) 

b) Reglas de formación: 

11 . las variables proposicionales son fbf's del cálculo propo 
sicional". 

si A y B son fbf's entonces -A y AVB también lo son". 

It toda fbf del cálculo proposicional lo es del sistema de 
lógica deóntica en cuestión". 

si A es una fbf.del cálculo proposicional entonces OA tam 
bién lo es de la lógica.deóntica". 

si A es una fbf de DS5 entonces -A y AVB también lo son". 

c) "El sistema DS5 cuenta además con las definiciones de•la con 
junción, implicación (material) o condicional simple y equir 
valencia material, pero en términos de negación y disyunción 
como sigue": 

".definición: P(A) -O-A" 



a 
d) "Los cuatro axiomas del cálculo proposicional": 

"lo. (pVp) --i› p" 

"2o. (q --1› (pVq)" 

"3o. (pVq) 	(qVP)" 

"4o. (pV(qVr)) 	(qV(pVr))" 

e) "Los 3 siguientes exiomas deónticos": 

"50. 0(p --› q) --› (Op 	Oq)" en palabras: si es 
obligatorio que si 
p entonces q, en-
tonces si obligato 
rio p entonces obTi 
gatorio q. 

Op --1› Pp" 	En palabras: Si es 
obligatorio p, en-
tonces es permitido 
p. 

"70. 0(0p --i› p)" 
	

en palabras: si es 
obligatorio p enton 
ces p, todo es una 
obligación. 

f) "Reglas de transformación": 

"la. de separación: Si A y A 	son tesis de DS5, tam- 
bién lo es B". 

"2a. de sustitución: Si A es una tesis de DS5 y si B se ob-
tiene a partir de A sustituyendo toda ocurrencia de la 
variable D en A por la fbf G, entonces B es un teorema 
de DS5 siempre y cuando 8 sea una fbf de DS5". 

"3a. de obligatoriedad: Si A es una tesis, entonces OA tam-
bién lo es". 

g) "Axioma especial de DS5". 

"Pp -
-A> OPp". 
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). "Los teoremas de este sistema de lógica deóntico son": 

"Ti. 0(pAq) sOpA0q" si obligatorio la conjunción de p y q 
esto equivale a que sea ubligatur;iu p 
y obligatorio q. 

"T2. Op e -P-p" 	Obligatorio p es equivalente a decir 
que no está permitido no p. 

. Corolarios 

". 0-p a -Pp" 	Es lo mismo decir que es obligatorio 
no p a decir que no está permitido p. 

". Op E P-p" 	Obligatorio p es lo mismo que Permitido 
no p • 

"T3. (Op V 0q) --1› 0(p V q)" Si es obligatorio p u obli-
gatorio q entonces es obli-
gatorio p o q. 

"T4. P(pAq) --A> PpAPq" 	Si está permitido la conjura 
ción p y q entonces está 
permitido p y también lo es 
tá q. 

"T5. Op 	0(q ---th 	Si es obligatorio p enton-
ces es obligatoria la condi 
cional si q entonces p. 

"T6. O -p 	0(p —1> q)" 

"T7. 0(pA -p) --A> Oq" 

"T8. (OpA 0(p 	q)) 	Oq" 

"T9. (Pp AO(p 	q)) --1› Pq" 

"T10. -(((O(pVq)A  -Pp)A -Pq))" 

"T11. PPp 	Pp" 

"T12. 00p 	Op" 

"T13. 0((0pA (p 	Oq)) 	Oq)" 



"T14. Op E 00p" 
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11T16. Op 	POp" 

"T17. Pp 	PPp" 

"T18. POp 	Op" 

"T19. 0(pVq) 	(Op V Pq)" 

"T20. 0(p V 0q) E (Op V 0q)" 

"T21. 0(p V Pp) 	(Op V Pq)" 
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4. EJEMPLOS DEL CALCULO PROPOSICIONAL. 

En la sección 2 anterior, se presentó lo que Alvaro Rodríguez 
tiene en su libro al respecto, pero como éste no tiene ningún 
ejemplo que ayude al lector a tener cuando menos una idea de 
cómo usar esta técnica, a continuación se presentaran algunos 
ejemplos tomados de Javier Salazar Resines "introducción a la 
lógica deductiva y teoría de los conjuntos". 

Para facilitar la comprensión de los mismos ejemplos; a conti 
nuación se presentan las reglas de inferencia en dos partes, 
la primera contiene las implicaciones lógicas y la segunda 
las equivalencias lógicas, ambas tienen un gran parecido a los 
teoremas y axiomas antes presentados, pero en la obra de Sala-
zar se tratan en forma exahustiva como tema único y en un orden 
que se asemeja a la forma de la lógica clásica de poner las pre 
misas al principio y al final la conclusión, abajo de un simba: 
lo parecido a una letra T acostada. 

Salazar indica en su obra que para probar que en lin argumento 
válido la conclusión se deduce de las premisas, se pueden em- 
plear tablas de verdad, (7). 	También se puede lograr el mismo 
resultado utilizando lastautologías, que presenta la primera re 
gla de inferencia (modus ponendo ponens) de la siguiente mane-
ra: (8) 

"1. p 	q 

"2. P 

.,3 	q 

Si la condicional p 	q es verdadera y" 

Si p también es verdadera". 

La conclusión q es verdadera, es válida". 

"En esta regla 1 y 2 son las premisas del argumento, 3 es la 
conclusión y Ilp 	q) A p 	q es una tautología". 

"Veamos un ejemplo del- uso de la regla anterior": (9). • 

"1. Si paso los exámenes, voy de vacaciones 	(es p 	q)". 

"2. • Paso los exámenes 	 (es p)". 

"3. Voy de vacaciones 	(es conclusión)". 
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"La regla 2 se denomina modus tollendo tollens y se explica list": 
(10). 

1. p 

"2. -q 

"3. -p 

 

q (la condicional p 	q es verdadera)". 

(-q también es verdadera)". 

(entonces la conclusión -p es verdadera)". 

 

"El siguiente ejemplo ilustra esta regla" (11). 

"1. Si estudias aprendes (esta premisa es la condicional p 	q)". 

"2. No aprendes 	(esta es la -q)". 

"3. No estudias 	(esta es la conclusión derivada de aplicar 
la tautología)". 

En forma análoga se podrían presentar ejemplos de cada regla pero co 
mo no es ese el propósito del presente trabajo, se dá por hecho que 
el cálculo proposicional es un instrumento para razonar y que es la 
base de la lógica deóntica. 

5. EJEMPLOS DE LA LOGICA DEONTICA. 

Tomaremos de la obra de Alchourrón y Bulygin (12) los siguientes 
ejemplos, cabe mencionar que en su obra se encuentra un apéndice que 
contiene 113 teoremas de lógica deóntica y un gran numero de operado 
res deónticos que no se presentan aquí porque se llevarialin espació 
considerable y porque no es ese el motivo del presente trabajo; sólo 
se pretende hacer ver, aunque de manera general que existe una lógi-
ca deóntica especializada en analizar los casos jurídicos de una ma-
nera profunda y completa como se presenta en esa obra. 

Para aclarar la comprensión de los siguientes ejemplos se usaran los 
siguientes operadores deónticos y sus equivalencias: 

O 	operador de "obligatorio" 

F 	operador de "facultativo" 

P 	operador de "permitido" 

V 	operador de "prohibido" 
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En minúsculas, para facilitar la comprensión de las expresiones, 
se presentan las proposiciones de los ejemplos, por ejemplo: 

"buena fe del enajenante se denotara como "bfe". 

"buena fe del adquirente se denotará como "bfa". 

"a título oneroso" se denctará como "to'. 

"compete reivindicación" se denotará como ir". 

Se considerará como sistema normativo a todo cohjunto de normas. 
Se analizará más adelante, -que todo sistema normativo debe tener 
3 características a saber: ser completo, es decir que no tenga 
lagunas; ser coherente, o sia, que no contenga contradicciones 
y finalmente, que contenga normas independientes entre sí, en 
otras palabras, que no sean redundantes sus normas. 

El primer ejemplo consiste en el análisis del Ci5digb de Freitas 
en su parte relativa a la reivindicación según sus artículos 
3877, 3378 y 3882r (13). 

"Art. 3877: Compete la reivindicación, cuando la cosa demandada 
fuere inmueble.... contra el actual poseedor, aunque la hubiese 
adquirido de buena fe por titulo oneroso, si la hubo de enajenan 
te de mala fe". 

"Art. 3878: Compete la reivindicación, ya sea mueble o inmueble 
la cosa demandada..." 

"Fr II: Contra el actual poseedor, que de mala fe la hubo de 
enajenante obligado a restituirla al reiviedieante". 

"Fr III: Contra el poseedor•, aunque la hubiese de buena fe de 
enajenante de buena fe, si la hubo por titulo gratuito". 

"Art. 3532: Tampoco compete la reivindieación, ya sea mueble o 
inmueble la cosa demandada, contra el poseedor de buena fe que 
la hubo por titulo oneroso de enajenante de buena fe". 

De las normas anteriores se pueden establecer las siguientes re-
presentaciones siiabólicas de las mismas: 

Norma 1 (NI) Obligatorio reivindicación si no hubo buena fe del 
.enajenarte, en símbolos. 

Ori-bfe 
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Norma 2 (N2) Obligatorio reivindicación si no hubo buena fe del 
adquirente, en símbolos: 

Or/-bfa 

Norma 3 (N3) Obligatorio reivindicación si no fue a título one-
roso en símbolos: 

Or/-to 

Norma 4 (N4) Facultativo reivindicación si hubo buena fe del ad 
quirente, y buena fe del enajenante y fue a título 
oneroso, en símbolos Fr/bfa.bfe.to  

La tabla siguiente nos muestra de una manera sintética y fácil 
de comprender el análisis de este ejemplo; en la parte izquierda 
se muestran todos los casos posibles, determinados al tomar en 
cuenta los hechos relevantes de esta clase de situaciones, a sa-
ber si hubo buena fe del adquierente, buena fe del enajenante y 
si fue a título gratuito'así como estos mismos hechos pero en 
sentido negativo; del-  lado derecho se muestra la aplicación de 
las normas del código. en cuestión. 

Universo de casos 	 Universo de normas  

1. bfe bfa to 

 

N1 N2 N3 N4 
Fr 

2. - bfe bfa to 	 Or 

3. bfe-bfa to 	 Or 

4. -bfe -bfa to 	 Or Or 

5. bfe bfa -to 	 Or 

6. -bfe bfa -to 	 Or 	Or 

7. bfe -bfa -to 	 Or Or 

8. -bfe -bfa -to 	 Or Or Or 

"Obsérvese que los hechos relevantes tienen o nó signo negativo 
de tal suerte que el lado izquierdo muestra todas las"combinacio 
nes posibles de ellos, dando lugar a presentar todos los casos 
posibles. El lado derecho muestra la aplicación de las normas 
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1 a 4, por ejemplo, al caso 1 es aplicable la norma 4 que dice 
que es facultativa la reivindicación; al caso 5 sólo es aplica-
ble la norma 3 pero al caso 4 son aplicables las normas 1 y 2 
Í ndicando que este sistema normativo es redundante. Como no ti e 
ne lagunas puesto que a cada caso es aplicable cuando menos úna 
norma, el sistema en cuestión es completo y como no tiene contra 
dicciones (dos normas contrarias aplicadas a un caso dado), el 
sistema es coherente". (14) Esta técnica de análisis es además 
de clara, convertible a programas de computadora, mediante el' 
uso de tablas de decisiones como se indica en la sección corres-
pondiente y con ello, se allana el camino para su automatización. 
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I. 	¿QUE ES UNA TABLA DE DECISIONES? 

Es un documento,  ron las características que en seguida se 
describen, el cual sirve para comunicarle a otra persona, la 
manera de realizar un procedimiento; entendiendo por proce-
dimiento, una descripción de las operaciones o actividades, 
y de la secuencia de las mismas, que es necesario efectuar 
para lograr un fin determinado. 

Las características de una tabla de decisiones son las siguien 
tes: 

a) Es una hoja dividida en cuatro partes por una línea ver-
tical y otra horizontal, de tal manera que: 

- En la parte superior izquierda se escriben las condi-
ciones que se pueden presentar en el procedimiento, 
un renglón por cada condición. 

En la superior derecha se anotan los casos que se pue 
den presentar en el procedimiento, destinando una co-
lumna por cada caso. Un caso es una combinación par-
ticular de condiciones. 

- En la parte inferior izquierda se describen todos los 
pasos o actividades para realizar el procedimiento; a 
cada uno de ellos les llamaremos "acciones" y, 

- En la inferior derecha, aprovechando las columnas asig 
nadas a cada caso, se anota una X si en la columna de 
un caso dado, se debe realizar la acción adscrita en 
la parte inferior izquierda. 

Una regla de decisión es una columna de una tabla de decisio-
nes, que contenga un caso y las acciones necesarias para re-
solver ese caso. 

Para ilustrar una tabla de decisiones, veamos el siguiente 
ejemplo sencillo, de un procedimiento para una vendedora de 
boletos de una línea aérea. 

Supongamos que el procedimiento que deseamos comunicarle me-
diante una tabla de decisiones es el siguiente: 

Si un cliente le solicita un boleto de primera y el avión 
tiene espacio disponible, proceda a su venta y reste uno 
de los espacios disponibles; en caso contrario, anote el 
nombre del cliente en la LISTA DE ESPERA DE BOLETOS DE 
PRIMERA. Proceda de manera similar si le piden un boleto 
de turista, usando desde luego, según el caso, la LISTA 
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DE ESPERA DE BOLETOS DE TURISTA, con la salvedad de que 
debe preguntarle al cliente, en caso de no haber dispo-
nibles asientos de turista, si desea en su lugar un bo-
leto de primera. En caso afirmativo, proceda como si 
le hubiese pedido un boleto de primera observando el ca 
so de que hubiera asiento de primera disponible o el Ci 
so contrario en el cual anotará su nombre en ambas lis- 
tas. Si no acepta boleto de primera en lugar del de tu 
rista, sólo proceda como se indicó para boletos de tu-
rista. Trate en forma análoga el caso en el cual el 
cliente que solicitó boleto de turista, acepta boleto 
de primera en caso de no haber boletos de turista. 

La tabla de decisiones correspondiente a este proced-
miento es la que sigue: 
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CONDICIONES: 

1. Solicita boleto de la. 

2. Solicita boleto de turista. 

3. Hay asientos de la. disponi 
bles. 

4. Hay asientos de turista dis 
ponibles. 

5. Acepta la otra clase de bo-
leto. 

(CASOS) 

1 2 3 4 5 6 7 

S S S S 

S S S 

S N N N S N 

S N S N N 

S S N S S 

8 

S 

N 

N 

(SOLUCIONES) 
2 3 4 5 

ACCIONES: 

1. Venda un boleto de la. 

2. Venda un boleto de turista. 

3. Reste 1 de "asientos de la. 
disponibles" 

4. Reste 1 de "asientos de tu-
rista disponibles" 

5. Anótelo en "lista de espera 
de boletos la." 

6. Anótelo en "lista de espera 
de boletos turista". 

X 

X 

X 
	

X 

X 

X 
	

X 

X X 

7 

X X 

-r 

El caso 1 corresponde a aquel en el que un cliente solicita un bo 
teto de la. y hay boletos de la. disponibles (condiciones). A es 
te caso le corresponde la solución 1, compuesto de las acciones T 
y 3 a saber: "venda un boleto de la." y "reste 1 de asientos de 
la. disponibles", ambas marcadas con X. Los demás casos se expli 
can de manera análoga. 

Puede suceder que un procedimiento contenga un número de casos o 
acciones que no quepan en una hoja. En el primer casa, en la úl-
tima columna disponible se pone el encabezado "otros casos" y co 
mo acción única se anota "pase a la tabla número 2, con lo cual • 
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se pueden abrir tantas tablas como sean necesarias; en el segun 
do caso, se pueden conjuntar grupos de acciones que siempre de-
ban realizarse, abriendo una tabla que se denominará tabla ce-
rrada X y dejando un lugar del grupo de acciones una acción 
con la siguiente descripción "ejecute la tabla cerrada X y te-
grese a la siguiente instrucción de la presente tabla". Con es 
to y con la posibilidad que hay de subdividir cualquier procedi-
miento en subprocedimientos, asignando a cada uno de éstos, una 
o más tablas de decisiones, es factible documentar cualquier • 
procedimiento por grande o complicado que sea. Para mayor cla-
ridad se ilustrarán estas posibilidades de las tablas.de deci-
siones en los ejemplos que más adelante se presentan. 

2. ¿PARA QUE SIRVEN LAS TABLAS DE DECISIONES? 

a) Análisis y diseño de sistemas de proceso de datos. 

En este campo nacieron las tablas de decisiones. Principal 
mente para documentar todos los procedimientos de un siste-
ma dado, en lugar de los diagramas de bloque antes menciona 
dos. Asf pues, un sistema de este tipo, por complicado y 
grande que sea, es susceptible de describirse mediante ta-
blas de decisiones, que indiquen a los interesados, lo que 
debe realizarse en.cada uno de los programas de la computa-
dora que componen el sistema. 

b) Solución de problemas científicos complicados. 

Dado que casi todos los problemas decisionales pueden des-
componerse en condiciones y acciones, las tablas de 
decisiones permiten caracterizar cada caso que se pueda pre 
sentar, asi como determinar las acciones aplicables a cada 
caso; es decir, las tablas de decisiones permiten definir 
las soluciones a cada uno de los casos. Además, dado que 
casi todos los problemas se pueden descomponer en problemas 
menores, a cada uno de estos, se les puede asignar una o 
más tablas de decisiones, las cuales.a su vez se pueden in-
terrelacionar entre si para lograr la solución total del 
problema. 

c) Análisis y automatización de la aplicación de leyes. 

Este uso se explica en el Capitulo II y en el resto del pre 
sente trabajo. 
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3. VENTAJAS DE LAS TABLAS DE DECISIONES. 

En relación con la descripción coman y corriente de un procedimieh 
to, como en el ejemplo presentado en el punto 1, se pueden mencio-
nar las siguientes ventajas: 

la. Mayor claridad en la presentación del procedimiento. 

2a. Es un medio que facilita el ordenamiento de las ideas, y acla 
ra las condiciones, acciones y por lo mismo los posibles ca-
sos que se pueden presentar en un procedimiento dado, puesto 
que exige determinarlos antes de 'terminar su elaboración. 

3a. Es un medio para eliminar las expresiones redundantes, puesto 
que la repetición de un caso, de una condición o de una acción, 
se puede detectar con cierta facilidad. 

4a. Permite detectar "lagunas", es decir casos faltantes en el pro 
cedimiento, en virtud de que ayuda a visualizar las combinaciS 
nes de las condiciones, que están faltando en la tabla, con mu 
cha mayor facilidad que tratar de descubrirlas en un conjunto—
de párrafos. Además como se verá en la parte destinada a los 
fundamentos teóricos', existe un método para determinar cuántos 
casos son posibles de tener en una tabla dada y de este total, 
al disminuir los casos imposibles de presentarse, se puede com 
probar si la tabla contiene todos los posibles. 

5a. Existen programas de computadora que convierten una tabla de 
decisiones en un programa de computadora. Esos programas se 
llaman PREPROCESADORES DE TABLAS DE DECISIONES. Los lenguajes 
de programación a los que se convierten dichas tablas pueden 
ser COBOL o FORTRAN. La parte V del Libro de Pollack (15), es 
tá dedicada a presentar los algoritmos para la traducción o 
conversión de tablas de decisiones a programas de computadora. 
En la sección 12 de dicho libro se describe el funcionamiento 
de un preprocesador ficticio denominado DECITAB: el autor ex-
presa al respecto lo siguiente: "El preprocesador que se usa-
rá para convertir la tabla de decisiones a instrucciones en el 
lenguaje de programación COBOL o FORTRAN determina cómo deberá 
ordenarse esa estructura en sus renglones y las columnas de 
las reglas". "Las instrucciones detalladas de formatos pueden 
obtenerse del proveedor que venda los preprocesadores". Esto 
significa que para usar un preprocesador, o convertidor de ta-
blas de decisiones a instrucciones de computadora, será tan só 
lo necesario escribir dichas tablas en una hoja especial, que 
facilite la alimentación de su información a la computadora 
junto con el preprocesador, para que éste pueda hacer la tra-
ducción adecuadamente. 
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4. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LAS TABLAS DE DECISIONES. 

Lo que en este punto se presenta es una síntesis del libro de S. 
Pollack (16), referente a la función AND pura solamente. Esto 
significa que se eligieron las posibilidades más sencillas de las 
tablas de decisiones, suficientes para demostrar su potencia para 
el presente trabajo. A continuación se presentan las condiciones 
que cada elemento de las tablas de decisiones deben cumplir. 

"la. CADA CONDICION SOLO PUEDE SER VERDADERA - 0 FALSA EN UN MOMEN 
TO DADO". "Es decir, una andición dada, sólo puede tomar 
en un momento dado, el valoí: V (verdadero) o F (falso) y en 
ningún caso es admisible otro valor". "Estos quedan del la 
do derecho de la condición con S(si) si un caso en particur 
lar la condición toma el valor V.(yerdadlro) o con N (no) 
en el dado caso que tome el ValOrF .(fals.DP .. 

2a, CADA CASO ES UNA COMBINACION DE UtIA O MAS CONDICIONESI  CADA. 
UNA DE ELLAS, EN UN CASO DADO, tON UN VALOR S oll". ."S 
(si) o N (no) como en el punto anterior, para hacerlo más 
entendible a quien leyera la tOla de decisiones". 	' • 

3a. CADA CONDICION DEBE ESCRIBIRSE EN UN RENGLON". Según Po.11ack 
(17), "todo par de condiciones será nútuaMente dependiente 
o independiente". "Se dice que dos condiciones son dependien 
tes cuando ambas tratan el mismo asunto pero de diversa ma-
nera". "Y son independientes si tratan asuntos diferentes". 

/la. AL ENTRAR A UNA TABLA DE DECISIONES EN UN MOMENTO DADO, PA-
RA APLICARLA EN UN TRABAJO, SOLO DEBE PRESENTAR O PERMITIR 
EL ACCESO A UNA REGLA QUE A SU VEZ RESUELVE UN SOLO. CASO' 
"Es decir se debe cumplir una sola cOmbinaci6n de valores 
de todas las condiciones de la tabla, con lo cual se imoide 
que se apliquen más de una regle a un caso dado". 

EN UNA TABLA DE DECISIONES E gUE TODAS LAS CONDICIONES TO-
MAN UNO DE LOS DOS VALORES POSIBLES (V o F), EL NUMERO DE 
COMBINACIONES DE LAS CONDICIONES ENTRE S I,;(CUAL AL 2n 
DONDE n ES EL NUMERO DE CONDICIONES". 
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5. APLICACION OE LAS TABLAS DE DECISIONES A LA PRESCRIPCION NOR-
MADA EN EL CODIGO CIVIL PARA EL D.F. EN SU TITULO SEPTIMO (19). 

Como antes se mencionó el primer paso para la construcción de una 
tabla de decisiones es determinar las CONDICIONES y ACCIONES desde 
el punto de vista de la teoría de las tablas de Jecisones. A es 
tas condiciones y acciones las denominaremos coi,.diciones y aceic: 
nes lógicas para distinguirlas de las jucídic,?s, 2ara evitar con-
fusiones, Para ello, a continuación -;c. presen12 el contenido de 
los artículos del titulo séptimo antes mencionado, dándoles en lo 
posible la estructura lógica: 	SI (cúndiciones lógicas), ENTONCES 
(acciones lógicas), identificando cada una de 1;.'s condiciones ló-
gicas con un número corsecutivo precedido de una letra C, y cada 
una de las acciones lógicas ta,Tibión con un nr;mtlre consecutivo pe-
ro precedido de una letra A, como sigue: 

TITULO SEPTIMO DE LA PRESCPSPCION 

CAPITULO I. Disposiciones Generales. 

Art. 1135. 	Establece la definición oenérica de prescripción. 

Art. 1136. 	Establece las definiciones de Prescripción Positiva 
(un medio para adquirir bienes en virtud de su pose-
sión) y de Prescripción Negativa (un medio para la 
liberación de obligaciones por no exigirse su cumpli 
miento). 

Art. 1137. 	SI (C1) Los bienes están en el comercio y no están 
exceptuados por la ley. 

ENTONCES (Al) procede la prescripción positiva. 

SI 	(C2) las obligaciones están en el comercio 
y no están exceptuadas por la ley. 

ENTONCES (A2) procede la prescripción negativa. 

Art. 1138. 	SOLO SI (C3) una persona es capaz 	adquirir bienes. 

ENTONCES (A3) puede adquirir bienes por prescripción. 

Art. 1139. 	SOLO SI (C4) un poseedor lo hace con carácter de due 
ño. 

ENTONCES (A4) procede que corra el tiempo para la 
prescripción. 
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Art. 1140. 

Art. 1141. 

Art. 1142. 

Art. 1143. 

Art. 1144. 

Art. 1145. 

Art. 1146. 

SI 	(C5) procede la prescripción. 

ENTONCES (AS) aproVecha a todos, aún a los, que por sY 
mismos fiü ptiedefi.  obligarse.. 

SI 	(C6) una persona es copar para enajenar. 

ENTONCES (A6) puede renunciar la prescripción can da, 
pero no el derecho de prescribir para 
lo sucesivo, 

S1 
	

(C') una persona ejecuta uri hecho que inpor— 
ta 	el ab;ndlino del der eche. acfquirido. 

ENTONCES (A7) se considera nue hay renuncia tacita de 
la prescripción. 

Si. 	(C8) una persoíla es acreedor ó (C9) tiene le 
gTtim interls en que la prescripción 
subsista, y (C10) el deudor o propieta-
rio han renunciado a los derechos aJ.qui 
ridos por prescripción. 

ENTONCES. (A6) pueden hacer valer la prescripción. 

SI 	(C11) varias personas poseen en común alguna 
Cose, 

ENTOMCES (.49) no puede ninguna de ellas prescribir 
contra 5US copropietarios o coposeodo-
res, pero si contra un extraño y l a pros 
cripción aprovecha a todos los partci 
pes. 

SI 	(C12) un codeudor adquiere por prescripción 
negativa una excepción, 

ENTONCES (A10)no aprovechará a 105 de7í'j.s. 

SI 	(C12) se cumple la condición C12, 

ENTMCES (A11) el acreedor nof;rs exigir a los' demás 
deudores, el valor de ta obligaciCn de 
ducida la pavte que corresponda al delj 
dor que prescribió. 
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SI 	(C13) un deudor principal se libera de •la 
obligación por prescripción, 

ENTONCES (Al2) Siempre aprovecha a sus fiadores. 

Art. 1148. 	SI 	(C14) Los poderes federales, el Depto. del 
D.F. los ayuntamientos y las personas 
morales de caracter público tienen 
bienes, derechos y acciones que sean 
susceptibles de propiedad privada, 

ENTONCES (A13) se considerarán como particulares pa-
ra la prescripción de los mismos. 

(C15) no se ha cumplido el tiempo para pres 
cribir y (C16) la persona que trasmi-
tió 1a cosa, la poseyó, 

ENTONCES (A14) se pueden sumar los tiempos con el fin 
de completar el tiempo necesario para 
la prescripción. 

(C17) ninguna otra ley previene expresamen-
te otros plazos y requisitos necesa-
rios para la prescripción, 

ENTONCES (A15) se observarán las disposiciones de es 
te título. 

CAPITULO II. De la  prescripción  positiva. 

(C 4) la posesión es en concepto de propie-
tario, (C18) pacifica, (C19) continua 
y (C20) pública, 

ENTONCES (A16) procede la prescripción. 

Art. 1152. Fr.': SI 	(C21) se posee un inmueble por 5 años, (C4) 
en concepto de propietario, (C22) con 
buena fe, (C18) pacífica, (C19) conti 
nua y (C20) públicamente. 

ENTONCES (A16) procede la prescripción. 

Art. 1149. 	SI 

Art. 1150. 	SI 

Art. 1151. 	SI 



Art. 1147. 

Art. 1148. 

Art. 1149. 

Art. 1150. 

SI 	(C13) un deudor principal se libera de le 
obligación por prescripción, 

ENTONCES (Al2) Siempre aprovecha a sus fiadores. 

SI 	(C14) Los poderes federales, el Depto. del 
D.F. los ayuntamientos y las personas 
morales de caracter público tienen 
bienes, derechos y acciones que sean 
susceptibles de propiedad privada, 

ENTONCES (A13) se considerarán corno particulares pa-
ra la prescripción de los Mismos. 

SI 
	

(C15) no se ha cumplido el tiempo para pres 
cribir y (C16) la persona que trasmi- 
tió la cosa, la. poseyó, 

ENTONCES (A14) se pueden sumar los tiempos con el fin 
de completar el tiempo necesario para 
la prescripción. 

SI 
	

(C17) ninguna otra ley previene expresamen-
te otros plazos y requisitos necesa-
rios para la prescripción, 

ENTONCES (A15) se observarán las disposiciones de es 
te titulo. 

CAPITULO II. De la prescripción  positiva. 

Art. 1151. 	SI 
	

(C 4) la posesión es en concepto de propie- 
tario, (C18) pacifica, (C19) continua 
y (C20) pública, 

ENTONCES (A16) procede la prescripción. 

Art. 1152. Fr.I. SI 	(C21) se posee un inmueble por 5 años, (C4) 
en concepto de propietario, (C22) con 
buena fe, (C18) pacífica, (C19) conti 
nua y (C20) públicamente. . 

ENTONCES (A16) procede la prescripción. 
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Fr.II. SI  (C21) se posee un inmueóle por 5 anos, .(C23) 
que haya sido obje.co ce inscripción de 
poesión. 

ENTONCES (A16) procede la presc.,-ipción. 

Fr.III. SI  (O20.,) se posee un inmueble de mala fe, (C4) 
en concepto de propietario, (C18) pa-
cifica, (C19) continua y (C20) públi-
camen.:e. 

ENTONCES (A15) procede la prescripc:6n. 

Fr.IV. SI  (C25) quien tenga interés jurídico demuestra 
poseedor de finca rústica no la 

ha culd. vado durante la mayor parte 
del tiempo que la ha poseído, y esta 
posesión ha sida (C22) de buera fe, 
(C18) panifica, (C19) continua y (C20) 
públicamente, 

ENTCNCES (A17) el plazo para la prescripdón aumenta-
r& de 5 a 6 anos 8 meses. 

SI es el caso anterior pero Oe mala fe, 
es decir se cumple C25, C24, C18, C19 
y C20. 

ENTOMCES (A18) el plazo para la prescripción aumenta-
rá de 10 años a 13 anos y 4 meses. 

SI 	(C26) quien tenga interés jurídico demuestra 
que el poseedor de finca urL.?,na no ha 
hecho las repaNciones necesarias y és 
ta ha permanecido deshabitada la mayor 
parte del.tiempo que ha.Lstado en su 
poder y (C4) la ha poseídc; en concepto 
de propietaril, (C22) de buena fe, 
(C18) pacífica, (C19) continua y (C20) 
públicamente. 

ENTONCES (A17) el plazo aumentará de 5 anos a 6 anos 
8 meses. 

SI 
	

st presenta el mismo caso anterior pe- 
ro de mala fe, es decir, si se presen-
tan las condiciones C26, C4, C24, CIS, 
C19, y C20. • 
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ENTONCES (A18) el plazo para la prescripción aumen-
tará de 10 años a 13 años 4 meses. 

Art. 1153. 	SI . 	(C27) un bien mueble es poseído durante 3 
años, (C22) de buena fe, (C18) pací-
fica y (C19) continuamente. 

ENTONCES (A16) procede la prescripción. 

SI 	(C28) un bien mueble es poseído durante 5 
años, (C24) de mala fe, (C18) pacífi-
ca y (C19) continuamente. 

ENTONCES (A16) procede la prescripción. 

Art. 1154. 	SI 	(C29) la posesión de inmuebles se adquiere 
por medio de la violencia. 

ENTONCES (A19) el plazo para la prescripción es de 
10 años desde que cese la violencia. 

SI 	,(C30) la posesión de muebles se adquiere 
por medio de la violencia, 

ENTONCES (A20) el plazo para la prescripción es de 5 
años desde que cese la violencia. 

Art. 1155. 	SI 	(C31) la posesión se adquirió por medio de 
un delito. 

ENTONCES (A21) el plazo para la prescripción se ini-
cia en la fecha en que haya quedado 
extinguida la pena o prescrita la ac-
acción penal y se considerará posesión 
de mala fe. 

Art. 1156. 	SI 	(C 6) procede la prescripción, 

ENTONCES (A22) el que hubiese poseído bienes inmue-
bles, puede promover juicio contra el 
que aparezca como propietario de esos 
bienes en el Registro Público, a fin 
de que se declare que la prescripción 
se ha consumado y que ha adquirido, 
por ende, la propiedad. 	' 
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Art. 1157. 	SI 	(C32) la sentencia ejecutoria que declare 
procedenteela acción de prescripción 
se inscribe en el Registro Público. 

ENTONCES (A23) dicha sentencia servirá de tituló de 
propiedad al poseedor. 

CAPITULO III. De la prescrioción negatiee. 

Art. 1158. 	SI 	(C33). sc cumple el plazo fijado por la ley. 

ENTONCES (f- 2) procede. la prescripci6o negativa. 

Art. 1159. 	SI 
	

C?4) transcurren 10 años desde que la obli 
geción pedo exigiree, .elvo los casos 
de excepción. 

EN1ONCES (A 2) procede la prescripcidn neglitiva. 

Art. 1160. 	SI 	(Z35) la ebligación es de dar alimentos, 

ENTONCES (A24) no procede la prescripción. 

Art. 1151. Fr.I. SI (C36) transcurrieron 2 años desde la.fech& 
en que se dejaron de prestar los ser-
vicios, 

ENTONCES (A25) procede la prescripción de los honora 
ríos, sueldos,.salerios, jornales u — 
otras retribuciones, por la prestación 
:Je cualquier servicio. . 

Fr.II. SI  (C37) transcurrieron 2 años o zás desde el 
d'e en que fueron entregados los obje 
tos vendidos y la venta no se hizo a 
plazo ni a personas que no fueren re-
vendedoras, 

ENTONCES (A26) procede la prescripción de la acción 
de cualquier comerciante para cobrar 
el precio de los objetos vendido:. 
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Fr.III.. SI (C38) transcurrieron 2 años o más desde el 
día en que debió ser pagado el hospe-
dajé o los alimento1 en hoteles o ca-
sas de.huéspedes. 

ENTONCES (A 2) procede la prescripción negativa. 

Fr. IV. SI  (C39) transcurrieron 2 años desde el día en 
que se recibió o fue conocida la inju 
ria o desde aquel en que se causó el 
daño por personas o animales cuya res 
ponsabilidad la ley imputa a su repre 
sentante o dueño. 

ENTONCES (A27) procede la prescripción negativa de 
las obligaciones correspondientes, o de 
su responsabilidad civil correspondiera 

• te. 

Fr. V . SI (C40) transcurrieron 2 años desde el día en 
que se verificaron los actos ílicitos 
que no constituyan delitos, 

ENTONCES (C27) procede la prescripción de la respon-
sabilidad civil proveniente de los ac 
tos ilícitos. 	• 

Art. 1162. 	SI 	(C41) han transcurrido 5 años desde el ven- 
cimiento de pensiones, rentas, alqui-
leres o cualesquiera otras prestacio-
nes periódicas que no se cobraron a 
dicho vencimiento, 

ENTONCES (A 2) procede la prescripción negativa de 
esas obligaciones. 

Art. 1163. 	SI 	• (C42) se trata de obligaciones por pensión 
o renta en las que no se fijó plazo 
para la devolución del capital. 

ENTONCES (A28) el tiempo para la prescripción empie-
za a correr desde el día del último 
pago. 

SI 	(C43) se trata de obligaciones Por pensión 
o rentas en las que si se fijó plazo 
para la devolución del capital. 
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ENTONCES (A29) el tiempo para la prescripción del ca-
pital empieza a correr desde el venci-
miento del plazo. 

Art. 1164. 	SI 	(C44) se trata de obligaciones de dar cuen- 
tas y han transcurrido 5 años desde el 
día en que el.obligado termina su admi 
nistración, 

ENTONCES (A 2) procede su prescripción negativa. 

SI 	(C45) 

ENTONCES (A 2) 

se trata de obligaciones liquidas re-
sultantes de la rendición de cuentas y 
han transcurrido 5 años desde el día • 
en que la liquidación fue aprobada por 
los interesados o por sentencia que 
cause ejecutoria, 

procede su prescripción:  

    

CAPITULO IV. De la suspensión de la prescripción. 

Art. 1165. SI 	(C46) no se trata de las excepciones de los 
artículos (C47) y (C48) 1166 6 (C49), 
(C50), (C51), (C52), (C53), (C54), 
1167, 

ENTONCES (A30) la prescripción puede comenzar y correr 
contra cualquier persona. 

Art. 1166. SI 	(C47) se trata de incapacitados de quienes 
no se haya descernido su tutela confor 
me a las leyes, 

• 
ENTONCES (A24) (no procede la prescripción) la pres-

cripción no puede comenzar ni correr. 

SI 	(C48) por culpa de sus tutores no se hubie-
re interrumpido la prescripción. 

ENTONCES (A31) los incapacitados tendrán derecho de 
exigirles responsabilidad. 
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Art. 1167. Fr.I. SI 	(C49) se trata de bienes de ascendientes, a 
que los descendientes tengan derecho 
conforme a la Ley durante la patria 
potestad, 

cmTniurre Innin j' 	----- yuk, pout.euc la prczt.ripLiunj Id preb- 
cripción no puede comenzar ni correr. 

Fr.II. SI  (C50) se trata de un conflicto entre consor 
tes, 

ENTONCES (A24) la prescripción no puede comenzar ni  
correr.. 

Fr.III.SI  (C51) se trata de un conflicto entre inca-
pacitados y sus tutores o curadores, 
durante la tutela, 

ENTONCES (A24) la prescripción no puede comenzar ni 
correr. 

Fr.IV. SI  '(C52) se trata de bienes u obligaciones en-
tre copropietarios o coposeedores res 
pecto del bien común, 

ENTONCES (A24) la prescripción rio puede comenzar ni 
correr. 

Fr. V. SI (C53) se trata de los bienes de un ausente 
del D. F. que se encuentre en servicio 
público, 

ENTONCES (A24) la prescripción no puede comenzar ni 
correr. 

Fr.VI. SI (C54) se trata de bienes de militares en 
servicio activo en, tiempo de guerra, 
en cualquier lugar, 

ENTONCES (A24) la prescripción no puede comenzar ni 
correr. 
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CAPITULO V. De la interrupción de la Prescripción. 

Art. 1168. Fr.I. SI 	(C55) el poseedor es privado de la polesmn 
de la cosa o del goce del derechó por 
más de 1 año; o, 

Fr.II.SI 	(C56) se presenta demanda u otro cualquiera 
género de interpelación judicial nóti 
ficada al poseedor o al deudor en su 
caso, siempre que el actor no se haya 
desistido de ella ni la demanda haya 
sido desestimada, o, 

Fr.III.SI  (C57) la persona a cuyo favor corre la pres 
cripción reconozca expresamente, de 
palabra o por escrito, o tácitamente 
por hechos indudables, el derechp de 
la persona contra quien prescribe. 

chrmatr,r (A32). la prescripción se interrumpe y empe-
zará a contarse el nuevo término de 
la prescripción, en caso de reconoci-
miento de las obligaciones, desde el 
día en que se haga; si se renueva el 
documento, desde la fecha del nuevo 
título, y si se hubiere prorrogado el 
plazo del cumplimiento de la obliga-
ción, desde que éste hubiese vencido. 

Art. 1169. 	SI 	(C58) una causa interrumpe la prescHpción 
respecto de uno de los deudores soli-
darios, 

ENTONCES (A33) interrumpe la prescripción también 
respecto de los otros deudores solida 
ríos. 

Art. 1170. 	SI 
	

(C59) el acreedor consintiendo en la divi- 
sión de la deuda respecto de los deu-
dores solidarios sólo exigiere de él 
la parte que le corresponda, 

ENTONCES (A34) no se tendrá por interrumpida la pres 
cripción respecto de los demás. 
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• 
Art. 1171. 

Art. 1172. 

Art. 1173. 

Art. 1174. 

Art. 1175. 

teriores pero aplicable a los herede-
lo aplicable en los dos artículos 

ros.del deudor, es decir: 

(C60) una causa interrumpe la prescripción SI 
respecto de uno de los herederos, dei 
deudor solidario, 

ENTONCES (A33) interrumpe la prescripción también 
respecto de los otros. 

SI 
	

(C61) el acreedor consintiendo en la divi-
sión de la deuda respecto de los here 
derós del deudor solidario, sólo exi-
giere de él la parte que le corresponp 
da, 

ENTONCES (A34) no se tendrá por interrumpida la ores 
• cripción respecto de los demás. 

SI 	(C62) la prescripción contra el deudor prin 
cipal se interrumpe. 

ENTONCES (A34) se interrumpe la prescripción contra 
su fiador. 

SI 	(C63) todos los deudores no solidarios rezo 
nacen una obligación o, 

SI 	(C64) hubo citación de todos, 

ENTONCES (C36) se interrumpe la prescripción de la 
obligación respecto de todos los deu-
dores no solidarios. 

SI 	(C65) la interrupción de la prescripción fa 
vorece a alguno de los acreedores so-
lidarios, 

ENTONCES (A37) aprovecha a todos los acreedores soli 
darios. 

Este articulo define la palabra inte-
rrupción "es inutilizar para la pres-
cripción todo el tiempo corrido (trans 
currido) antes de ella. 
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CAPITULO VI. De la manera de contar el tiempo para la ect5ctia£5111  

Art. 1176. 	 Establece que para contar el tiempo de 
ry.~~4^^4dm en ni:entp mmr 21ns y 

no de momento a momento excepto si la 
ley lo establece expresamente de otra 
manera. Asf pues tenemos: 

SI 	(C66) se desea contar el tiempo para la pres.  
cripción, 

ENTONCES (A38) cuéntense los años consecutivos excep-
to que la ley expresawente lo determine 
de otro mode. 

Art. 1177. 	SI 	(C67) se cuenten meses, 

ENTONCES (A39) cuéntense el Minero de días que les co • 
rrespondan. 

Art. 1178. 	SI 	(C68) se cuentan días, 

ENTONCES (A40) se entenderán de 24 horas naturales, 
contadas de las veinticuatro a las 
veinticuatro. 

Art. 1179. 	SI 	(C69) un dfa corresponde al principio o co- 
mienzo de la prescripción. 	e 

ENTONCES (A41) se cuenta siempre entero, aunque no lo. 
sea; 

SI 	(C70) un día corresponde a aquel en que la 
prescripción termina, 

ENTONCES (A42) debe ser completo; 

Art. 1180. 	SI 	(C71) el último dfa es feriado, 

ENTONCES (A43) np se tendrá completa la prescripción 
sino cumplido el primero que siga si 
fuere útil. 
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Antes de pasar a la elaboración de las tablas de decisiones es 
conveniente hacer restar que en varios artyculos se presentaron 
alguno de los siguientes fenómenos: 

1. Definición de palabras fundamentales de la materia en cues 
tión. (Arts. 1135 y 1136). 

2. Presentación de dos o más cuestiones en un mismo articulo 
(Art. 1152). 

3. Remisión a otro artículo para completar su contenido, (Art. 
1161). 

4. Se convierte en complemento de otros artículos, (Art. 1171). 

5. Contenido ambiguo o con palabras cuyo significado hacen que 
el contenido no sea claro. (Art. 1176). 

6. Se repiten condiciones o acciones lógicas. (Arts. 1946 y 
1151). 

7. Se dan instrucciones para llegar a algún resultado importan-
te (Arts. 1176 a 1180). 

Así pues en cada tabla se pondrá una introducción con el signifi-
cado de las palabras fundamentales sobre la cuestión tratada y 
con los presupuestos jurídicos que establezcan claramente la mate 
ria a tratar. 

Puede observarse que en este ejemplo se detectaron 71 condiciones 
lógicas y 43 acciones lógicas, en toda su materia. 

Para facilitar el entendimiento del ejemplo en cuestión, fue con-
veniente elaborar una tabla para la prescripción positiva, otra 
para la prescripción negativa y una tercera complementaria de los 
casos en que procede cualquiera de ellas. A continuación se pre-
sentan dichas tablas. 
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TABLA DE DECISIONES DE LA PRESCRIPCION POSITIVA 

INTRODUCCION 

En esta parte se presentaran las definiciones de las palabras fun 
damentales, así como los presupuestos jurídicos necesarios. 

Definiciones  

1. Prescripción positiva: es un medio para adquirir bienes en 
virtud de su posesión -y del transcurso del tiempo (Art. 1136). 

2. Prescripción negativa: es un medio para la liberación de 
obligaciones por no exigirse su cumplimiento durante cierto 
tiempo. (Art. 1136). 

3. Interrupción: es inutilizar para la prescripción todo el 
tiempo corrido antes de ella. (Art. 1175). 

Presupuestos: 

1. Que haya posesión en calidad de dueño. 

2. La manera de contar el tiempo para la prescripción es la si-
guiente: si se desea obtener la cantidad de años (C66), en-
tonces (A38) cuéntense los años consecutivos y no de momento 
excepto si la ley establece expresamente otra manera (Art. 
1176). Si se cuentan meses (C67) entonces (A39) cuéntense 
el número de días que les correspondan (Art. 1177). Si se 
cuentan días (C68) se entenderán de 24 horas, contadas de 
las 24 a las 24 (A40), (Art. 1178); -si se trata del día en 
que principia o comienza la prescripción (C69) entonces se 
cuenta entero aunque no lo sea (A41). Si un día corresponde 
a aquel en que la prescripción termina (C70), entonces (A42) 
debe ser completo. Si el último dfa es feriado (C71), enton 
ces. (A43) no se tendrá completa la prescripción sino cumpliZ 
do el primero que siga si fuere útil. 
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III, 

--- 8LA DE DECISIONES No. Iii 

"PRO 	O NO LA PRESCRIPCION POSIINI" 

S - SI 
N = NO 

S 

CONDICIONES LOGICAS 

C 1 Bienes en el comercio y no exceptuados por Ley (Art. 1137) 	 
C 3 Poseedor capaz de adquirir bienes (Art. 1138) 	 
r A l'eeee"r con ca-ácter de duelo (Art 1139) 	 
C11 Varios poseedores de cosa común (Art. 1144) 	 
C14 Bienes, derechos o acciones susceptibles de propiedad privada, 

de personas morales públicas (Art. 1148) 	 
C15 Poseedor por tiempo incompleto pero que adquirió de otro que 

poseyó por tiempo complementario (Art. 1149) 	 
C17 ¿Existe otra ley aplicable al caso, que prevenga otros plazos 

y requisitos? (Art. 1150) 	  
0I8 	Poseedor pacífico (Art. 1151) 	  
C19 	Poseedor en forma continua (Art. 1151) 	  
C20 	Poseedor en forma pública (Art. 1151) 	  
C21 	Poseedor de un inmueble por 5 años (Art. 1152 fI) 	 
C22 Poseedor de buena fe (Art. 1152 fI) 	  
C23 Poseedor de un inmueble objeto de inscripción de posesión 

(C1152 fII) 	  
C24 	Poseedor de un inmueble de mala fe (Art. 1152 fIII) 	 
C25 Persona con interés jurídico que demuestra que el poseedor de 

la finca no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo 
que la ha poseído (Art. 1152 fIV) 	  

C26 Persona con interés jurídico que demuestra que el poseedor de 
lafinca urbana no ha hecho las reparaciones necesarias y és-
ta ha permanecido deshabitadá la mayor parte del tiempo en su 
poder 	  

C27 Poseedor de bien mueble durante 3 años (Art. 1153) 	 
C28 Poseedor de bien mueble durante 5 años (Art. 1153) 	 
C29 Poseedor de inmueble por medio de la violencia (Art. 1154) 	 
C30 Poseedor de mueble por medio de la violencia (Art. 1154) 	 
C31 	Poseedor por medio de un delito (Art. 1155) 	 
C46 ¿Se trata de C47 ó C48, C49, ó C50, ó C51, ó C52, ó C53, C54 

(1165) 	  
C47 ¿Son bienes de incapacitados cuya tutela no se haya discerni- 

do legal? 	  
C48 ¿Se interrumpió la prescripción por culpa de sus tutores? 

(1166) 	  
C49 ¿Son bienes de ascendientes a que tienen derecho los descen- 

dientes durante la patria potestad? (Art. 1167 fI) 	 
C50 	¿Es un conflicto entre cónyuges? (Art. 1167 fIl) 	 
C51 ¿Es un conflicto entre incapacitados y sus tutores o curado- 

res, durante la tutela? (Art. 1167 fII1) 	 
C52 ¿Se trata de bienes entre copropietarios o coposeedores res- 

pecto del bien común? (Art. 1167 fIV) 	  
C53 ¿Se trata de bienes de un ausente del D.F. en servicio públi- 

co? (fV) 	 
C54 ¿Se trata de bienes de un militar en servicio activo en tiem- 

po de guerra? (Art. 1167 fVI) 	  
C55 ¿El poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce 

del derecho por más de un año? (Art. 1168 fl) 	 
C56 ¿Hay demanda notificando al poseedor sin que el actor se haya 

desistido, ni la demanda haya sido desestimada? (Art. 1168(11) 
C57 ¿Reconoce el poseedor el derecho de la persona contra quien 

corre la prescripción? (Art. 1168 MI) 	 
C58 	¿Hay alguna causa que interrumpa la prescripción respecto. de 

uno de los deudores solidarios? (Art. 1169) 	 
C59 ¿El acreedor consintió en la división de la deuda r-specto a 

los deudores solidarios y sólo exigió a uno de elles su par- 
te? (1170) 	 

C60 ¿Hay una causa que interrumpa la prescripción respecto de uno 
de los herederos del deudor solidarios? (Art. 1171) 	 

C6I ¿Consinti5 el acreedor en la división de la deuda.respecto de 
los herederos del deudor solidario y sólo exigió a uno su par 
te? (Art. 1171) 	  

C62 ¿Se interrumpió la prescripción contra el deudor principal? 
(1172) 	  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ACCIONES LOGICAS 

A 1 Procede la prescripción positiva (Idem A16,A3) (Arts. 
1137, 1138, 1151, 1152 fI, II, III, y 1153) 	 

A 4 Procede que corra el tiempo para la prescripción (Art. 1139) 	 
A 9 No puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropieta- 

rios.(1144) 	  
A13 Se considerarán como particulares para la prescripción 	 
A14 Se pueden sumar los tiempos para completar el tiempo necesa- 

rio para la prescripción (Art. 1149) 	  
A15 Se observarán las disposiciones de este titulo (Art. 1150) 	 
A17.  El plazo para la prescripción debe aumentar de 5 años a 6 

años y ocho meses (Art. 1152 fIV) 	  
A18 El plazo para la prescripción debe aumentar de 10 años a 13 

años y 4 meses (Art. 1152 fIV) 	  
A19 El plazo para la prescripción es de 10 años desde que cese 

la violencia (Art. 1154) 	  
A20 El plazo para la prescripción es de 5 años desde que cese la 

violencia (Art. 1154) 	  
A21 El plazo para la prescripción se inicia en la fecha en que se 

haya quedado extinguida la pena,' prescrita la acción penal y 
se considerará de mala fé (Art. 1155) 	  

A24 No procede la prescripción. (Arts. 1166, 1167 fI a VI) 	 
A30 La prescripción puede comenzar y correr contra cualquier per- 

sona. (Art. 1165) 	  
A31 Los incapacitados tendrán derecho de exigirles responsabili- 

dad (Art. 1166) 	  
A32 Se interrumpe la prescripción (Art. 1168 fIa III) 	 
A33 Se interrumpe la prescripción también respecto de los otros 

(1169-71) 	  
A34 No se tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los 

demás (Art. 1170 y 1171) 	  
A35 Se interrumpe la prescripción contra su fiador (Art. 1172) 	 

1 18 19 24 25 28 29 130 

• 

313 

X X 

21314'5161718 

X 

I 

X 

9 10111112113 

I 

X 

I 

14115 16117 20

1

,21 

• 

22123 16/7 

X X 

X ,  
X -i, : 

X XIX X X 

X X í 

X X 

X _ • ,_ 

• _, X  • . 
. 

X 

. . 

X X X X XXX, . 

X 

. 
X 

_ X X X 

'X 

X X X 



CONDICIONES LOGICAS 

C 2 Son obligaciones en el comercio y no exceptuadas por ley. 
(1137) 	  

C12 Un codeudor adquiere por prescripción negativa una excepción 
(1145) 	  

C13 Un deudor principal se libera de obligaciones por prescrip- 
ción (1147) 	  

C17 Ninguna otra ley previene expresamente otros plazos .(1150) 	 
C33 	Se cumplió el plazo fijado por la ley (Art. 1150) 	 
C34. Transcurrieron 10 años desde que la obligación pudo exigirse 

y no es caso de excepción (Art. 1159) 	  
C35 	La obligación es de dar alimentos (Art. 1160) 	 
C37 Transcurrieron 2 años o más desde el día en que fueron entre-

gados los objetos vendidos y la venta no se hizo a plazo ni a 
persona que fueren revendedoras (Art. 1161 fII) 	 

C36 Transcurrieron 2 años desde la fecha en que se dejaron de 
prestar los servicios (Art. 1161 fI) 	  

C38 Transcurrieron 2 años o más desde el día en que debió ser 
pagado el hospedaje o los alimentos en hoteles o casas, de 
huéspedes (Art. 1161 flII) 	  

C39 Transcurrieron 2 años desde el día en que se recibió o fue 
conocida la injuria, o desde aquél en que se causó el daño 
por personas o animales cuya responsabilidad la ley imputa 
a su representante o dueño. (Art. 1161 fIV) 	 

C40 Transcurrieron 2 años desde el día en que se verificaron los 
actos ilícitos que no constituyan delitos. (Art. 1161 fV) 	 

C41 Transcurrieron 5 años desde el vencimiento de pensiones, ren-
tas, alquileres o cualesquiera otras prestaciones periódicas, 
que no se cobraron a dicho vencimiento (Art. 1162) 	 

C42 Se trata de obligaciones por pensión o renta en las que no se 
fijó plazo para la devolución del capital. (Art. 1163) 	 

C43 Se trata de obligaciones por pensión o rentas en las que si 
se fijó plazo para la devolución del capital (Art. 1163) 	 

C44 Se trata de obligaciones de dar cuentas y han transcurrido 
5• 	años desde el día en que el obligado terminó su ad- 
ministración (Art. 1164) 	  

C45 Se trata de obligaciones líquidas resultantes de la rendición 
de cuentas y han transcurrido 5 años desde el día en que la 
liquidación fue aprobada por los interesados o por sentencia 
que cause ejecutoria (Art. 1164) 	  

(:57 La persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce .expre 
samente, de palabra o por escrito o tácitamente por hechos 
indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe 
(1168 fIII) 	  

C58 Una causa interrumpe la prescripción respecto de uno de los 
deudores solidarios (Art. 1169) 	  

C59 El acreedor consintiendo en la división de la deuda respecto 
de los deudores solidarios, sólo exigiere de él la parte que 
le corresponda (Art. 1170) 	  

C60 Una causa interrumpe la prescripción respecto de uno de los 
herederos, del deudor solidario. (Art. 1171) 	 

C61 Si el acreedor consintiendo en la división de la deuda res-
pecto de los herederos del deudor solidario, sólo exigiere 
de él la parte que le corresponde (Art. 1171) 	 

C62 La prescripción contra el deudor principal se interrumpe 
1172 	  
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A 2 

A10 
Ah 
Al2 
A15 
A24 
A25 

A26 

A27 

A28 

A29 

A32 

A33 

A34 

A35 
A36 

A37 

ACCIONES LOGICAS DE LA TABLA No. 2 

Procede la prescripción negativa (Arts. 	1137, 	1158, 	1159 y 1161 
fIII) 	 
No aprovecha a 	los demás (Art. 	1145) 	  
El 	acreedor podrá exigir a 	los demás deudores la obligación 	 
Siempre aprovecha a 	los 	fiadores (Art. 	1147) 	 
Se observarán las disposiciones de este capítulo (Art. 	1150) 	 
No procede la 	prescripción (Art. 	1160) 	  
Procede la prescripción de los honorarios, 	sueldos, 	salarios, jor 
,vales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servi- 
cio 	(Art. 	1161 	fI) 	  
Procede la prescripción de la acción de cualquier comerciante pa- 
ra cobrar el 	precio de los objetos vendidos 	(Art. 	1161 fII) 	 
Procede la prescripción negativa de las obligaciones correspon- 
dientes o su responsabilidad civil 	correspondiente (1161 fIV fV) 	 
El plazo para la prescripción empieza a correr desde el día del 
último pago (Art. 	1163) 	  
El 	tiempo para la prescripción del 	capital empieza a correr des- 
de el 	vencimiento del 	plazo (Art. 	1163) 	' 
La prescripción se interrumpe y empezará a contarse el nuevo 
término de la prescripción, en caso de reconocimiento de la 
obligación, desde el dia en que se haga; si 	se renueva el docu- 
mento desde la 	fecha del nuevo título, y si se hubiere prorroga- 
do el 	plazo del 	vencimiento de la obligación, desde que éste hu- 
biese vencido 	(Art. 	1168 FIII) 	  
Interrumpen la prescripción también respecto de los otros deudo- 
res solidarios 	(Art. 	1169) 	  
No se tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los 
demás 	(Art. 	1170) 	  
Se interrumpe la prescripción contra su fiador (Art. 1172) 	 
Se interrumpe la prescripción de la obligación respecto de todos 
los deudores no solidarios (Art. 1173) 	  
Aprovecha a todos los acreedores solidarios (Art. 1174) 	 
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TABLA DE DECISIONES No. 3 

CASOS ESPECIALES POSTERIORES A LA TABLA No. 1 

. 

CONDICIONES LOGICAS 

C 5 	Procede la prescripción (Art. 	1140) 	  
C 6 	Es persona capaz de enajenar (Art. 	1141j. 	 
C 7 	Una persona ejecuta un hecho que importa el abandono del derecho adquirido (Art. 1142) 	 

C 8 	Una persona es acreedor y tiene interés en que la prescripción subsista (Art. 	1143) 	 

C 9. Una persona tiene legitimo interés en que la prescripción subsista (Art. 	1143) 	 

C10 	El deudor o propietario ha renunciado a los derechos adquiridos por prescripción (Art. 	1143) 	 
C32 	La sentencia ejecutoria declara procedente la acción de prescripción y se inscribió en el Re- 

gistro Público (Art. 	1157) 	  
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ACCIONES LOGICAS 

• 
Á 5 	Aprovecha a todos, aún a los que por si mismos no pueden obligarse (Art. 1140) 	 
A 6 	Puede renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescripción para lo sucesivo.  

(Art. 	1141) 	  
A 7 	Se considera que hay renuncia tácita de la prescripción (1142) 	  

A 8 	Puede hacer valer la prescripción (Art. 	1143) X ' 	 
A22 	El que hubiese poseído bienes inmuebles, puede promover juicio contra el que aparezca como 

propietario de esos bienes en el 	Registro Público, a fin de que se declare que la prescrip- 
ción se ha consumado y que ha adquirido por ende la propiedad (Art. 1156) 	  

A23 	Dicha sentencia servirá de titulo de propiedad al poseedor (1157) 	  
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6. 'RESUMEN HISTORICO DE LAS TABLAS DE DECISIONES. 

Su historia, según S. Pollack (18), se compone de 4 épocas: 

la. Desarrollo inicial: de 1957 a 1960. 

2a. Epoca de preprocesadores: de 1961 a.1962. 

3a. Epoca del silencio: de 1963 a 1965. 

4a. Segunda época de preprocesadores: de 1966 a 1977. 

Una shtesis de esas épocal es la siguiente: 

"la. Epoca (1957 a 1960), desarrollo inicial: 

". Noviembre de 1957: La General Electric desarrolló "las 
tablas estructurales• de decisiones" como un método para 
analizar los procesos de manufactura con el MI de usar 
las computadoras en el proceso de los datos de produc-
ción". "Asf mismo, desarrolló un lenguaje, denominado 
TABSOL para resolverlas mediante computadora". 

". Al mismo tiempo y en forma independiente, la empresa 
Sutherland desarrolló una tabla de decisiones distinta, 
para analizar sistemas y para su documentación, dejando 
la solución de dichas tablas a los programadores". 	• 

". En 1959, se reunió la Conferencia sobre Lenguajes de . 
Programación de Computadoras CODASYL, la misma que des-
arrolló el lenguaje COBOL, para designar a uno de sus 
Comités como responsable de la elaboración de un lengua 
je independiente de las máquinas, orientado a sistemas, 
para la conversión de tablas de decisiones a programas 
de computadora". "Después de 2 años de trabajo, produ-
jeron el lenguaje DETAB-X (Tabla de decisiones experi-
mental)". 

• 

"2a. Epoca, Desarrollo de Preprocesadores (1961 a 1962)": 

". En 1961 se inició la implantación de cuando menos 3 pro-
cesadores de tablas de decisiones para las computadoras 
modelos 1401, 7080 y 7090". "La empresa Insurance Co. 
of North America, produjo su propio procesador llamado 
LOBOC". 
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En Septiembre de 1962, la organización CODASYL presentó 
al público el resultado antes mencionado DETAB-X". 

Epoca, Segunda Epoca de Preprocesadores (1966 a 1971)": 

Junio de 1965. El grupo de estudios especiales para len 
guajes de programación, SIGPLAN, de la Association for 
Computing Machinery, nombró un grupo de trabajo para des 
arrollar un procesador de tablas de decisiones escritas 
en COBOL'''. "Este procesador se denominó DETAB/65. Se 
implantó en las máquinas 1604, 3400, 3600 de la empresa 
CDC y en las*mác:.J-!nas IBM 7040, 7044 y 7094". "Este pro 
cesador convierte la información escrita en las tablas 
de decisiones previa transformación a tarjetas perfora-
das, en un programa en el lenguaje de programación COBOL". 
"Este procesador sirvió de base para la construcción de 
los procesadores desarrollados a partir de 1966". (18). 
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C. HN  SISTEMA  JURIDICO IDEAL INSTRUMENTADO CON COMPUTADORAS. 

SERVICIOS DEL SISTEMA PROPUESTO. 

Para entender mejor el siguiente punto "Efectos de la Informá-
tica en el campo jurídico", se hace necesario imaginar un sis-
tema jurídico manejado con computadoras.- Para ello, en esta . 
sección se presentará un sistema ideal. 

Supongamos que el sistema funciona de la siguiente minera: En 
cada oficina jurisdiccional, se tendrá una o más pantallas de 
televisión y junto a ella una máquina impresora similar a una 
máquina de escribir. Mediante este equipo, que estará conecta 
do a un centro de cómputo situado en la ciudad de México y a 
otro en la capital de cada entidad federativa, se podrán obte-
ner los servicios del sistema jurídico de todo el país que a 
continuación se mencionan: 

a) Trámite de procesos jurídicos. 

b) Atención de consultas sobre cualquier proceso jurídico en 
trámite o terminado. 

c) Atención de consultas a las leyes del país y la jurispru-
dencia que las afecta. 

d) Estadísticas del tiempo de duración de cada proceso jurídi 
co y el número de éstos, por periodo, por materia, por 
juez, por juzgado, etc. 

Veamos como serian estos servicios: 

a) TRAMITE DE PROCESOS JURIDICOS. 

Este servicio consistiría en atender los procesos jurídicos 
mediante las terminales de video (pantallas de televisión 
antes mencionadas), introduciendo a través de ella todos 
los datos de las partes, la demanda y la contestación así 
como toda la información relevante de cada auto realizado. 
Se supone que dicha información quedará registrada en el 
centro de cómputo de tal manera que el juez pueda consultar 
la de la manera que la requiera para poder aplicar las le- 
yes- adecuadamente. Desde luego que dicho registro debe es 
tar de acuerdo con los lineamientos de los Códigos Proces-a-
les. 

Para poder introducir esta información, el sistema exigirá 
que el juez además de proporcionarle su clave de juez, tam 
bién teclee una clave secreta, como la que actualmente se— 
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usa en algunas tarjetas de crédito para obtener dinero de 
una máquina establecida en lugares especiales para tal ob-
jeto. Sólo con esa clave secreta, el sistema le permitirá 
al juez introducir información. De manera análoga, el.sis 
tema podrá exigir que las partes también tecleen su clave--
secreta para que eviten posibles suplantaciones. El siste 
ma no le permitiría borrar información a nadie, de manera 
que en caso de error, sólo aceptaría información aclarato-
ria. Para esto, se requiere que previamente se haya capa-
citado al Juez en el uso de las terminales y se le propor-
cionen los instructivos necesarios para que realice su la-
bor. La máquina impresora anexa a la terminal de video 
servirá para imprimir 	los documentos que se le solici-
ten al sistema, como son notificaciones, constancias, res-
puestas a consultas, etc. 

De esta manera el sistema elimina el personal de mecanogra 
fía y archivo y proporciona en cuestión de segundos la in= 
formación deseada. 

Para todo lo anterior, será necesario que a cada persona 
le den una tarjeta con una clave común y corriente y ade-
más otra clave secreta que sólo debe conocer la persona in 
teresada. 

Su funcionamiento será relativamente sencillo, ya que re-
quiere dos operaciones a saber: primero se insertará la 
tarjeta en la máquina y luego se tecleará la clave secreta 
del interesado, todo lo cual es procesado por la misma má-
quina para comprobar su validez. En caso positivo, conti-
nuará aceptando información y en caso negativo, guarda la 
tarjeta en compartimiento especial evitando que la misma 
se vuelva a usar. El sistema jurídico basado en computado 
ras, con ambas claves, comprobará la identidad del interer 
sado y le dará entrada formal a sus promociones. De esa 
manera será posible que una persona pueda consultarle al 
sistema sobre la situación de todos los juicios de los que 
sea parte y en cada uno de ellos podrá preguntar sobre la 
situación que guarden, así como de las posibles acciones 
que pudiera ejercitar y los requisitos para ponerlas en ac 
ción. En determinados casos, para no violar derechos de 
confidencialidad de la información se requerirá que el juez 
autorice las consultas. 

b) ATENCION DE CONSULTAS SOBRE CUALQUIER PROCESO JURIDICO EN 
TRAMITE O TERMINADO. 

Este servicio será de los más importantes; consistirá en 
contestar preguntas concretas sobre la situación que guar- 
da cualquier proceso jurídico que previamente se le haya 



116 

introducido. Si está en trámite, podría dar la informa-
ción sobre todo el procesq, si asi fuere solicitado; o la 
relativa a la última actuación o promoción junto con una 
breve descripción de los plazos de cada parte o del juez, 
de la posible siguiente actuación o promoción con indica-
ción especial para las partes de las posibles acciones o 
excepciones que pudieran usar. Si el proceso fue ya ter-
minado, el sistema podría informar de manera breve, sobre 
quienes fueron las partes, el juez, la materia, el lugar 
de radicación, las etapas seguidas y sus periodos de tiem 
po o duraciones, las fechas respectivas y la sentencia fi 
nal, amén de la fecha y síntesis de la demanda y la con--
testación. 

Lo más atractivo de este servicio, es la posibilidad que 
se tuviera de presentarle preguntas al sistema que por 
ahora es casi imposible, como las siguientes: 

¿Cuántos procesos se han abierto contra fulana de tal? 

¿Cuántos procesos se han abierto respecto del bien inmue-
ble X? 

¿En cuántos procesos y cuáles, ha intervenido el juez men 
gano? 

¿Cuántos procesos están pendientes en el juzgado Y que se 
han excedido en su duración legal o que no se han cumpli-
do las formalidades de ley? 

c) ATENCION DE CONSULTAS A LAS LEYES Y SU JURISPRUDENCIA. 

Este servicio serla importantísimo. Consistiría en dar 
respuesta a preguntas concretas sobre casos legales espe-
cíficos, presentadas al sistema jurídico existente, comple 
mentado con la jurisprudencia; o bien atender consultar so 
bre el nombre de las leyes y su jurisprudencia que se apll 
quen a determinado caso o materia. 

En el primer caso, el más dificil por cierto, el sistema 
buscaría el caso concreto en cada una de las tablas de de-
cisiones de todas las leyes. Esto implica que previamente 
dichas tablas se hubiesen elaborado o introducido, lo cual 
es un trabajo considerable. En caso de que dicho caso es-
tuviera en alguna o algunas tablas de decisiones, el siste 
ma tan solo tendría que imprimir su contenido, junto con 
la jurisprudencia correspondiente. Si no lo encontrara en 
las tablas de decisiones, podría proporcionarle al solici-
tante, los casos que tuvieran una característica de más o 
de menos, para orientarlo. 
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En el secunde caso estaríamos frente a un servicio de infnr 
mación bibliográfica o de recuperación de información (in- 
formation retrieval), en el que por el caso o materia soli 
citada, se proporcionarían los nombres de las leyes que los 
tratan, así como las jurisprudencias que los afectan. 

d) ESTADISTICAS DEL TIEMPO DE DURACION DE CADA PROCESO JURIDI 
CO Y DEL NUMERO DE ELLOS POR MATERIA, PERIODO, ETC. 

Dado que para que funcione el sistema es indispensable que 
cada juez, cada juzgado, y cada materia, tengan una clave 
y a su vez cada caso •dentro de cada materia también lo ten 
gan, serla posible que con estas claves y los datos que se 
han registrado en el sistema,.se elaboren estadísticas por 
juez, por juzgado, por materia, por tipo de caso o cual-
quier combinación de las anteriores, indicando la duración 
de cada uno de ellos, las violaciones a las formalidades o 
a los plazos legales, tanto por cada proceso jurídico como 
en total. Así sera posible tener estadísticas de cada 
juez, de cada tipo de caso, de cada materia, etc., por ca-
da mes o por cada año, mostrando las tendencias de las fa-
llas. 
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2. COMPONENTES FISICOS DEL SISTEMA. 

Para entender mejor los efectos del uso de la Informática en 
el campo jurídico, se hace necesario pensar en un sistema de 
computadoras ideal. Supongamos que este sistema se integrara 
con dos computadoras grandes en el D.F. para las necesidades 
de la Justicia Federal y Local para que en caso de fallar una 
de ellas, la otra continuara con el trabajo; y una computado-
ra menor para cada una de las entidades federativas, para sa-
tisfacer sus propias necesidades. Además, cada computadora 
contaría con terminales de video y con máquinas impresoras si 
milares a una máquina de escribir, a través de las cuales se — 
le pediría al sistema el trámite de procesos y consultas y la 
impresión de formularios, constancias, etc. (una por cada 5 
videos). Estas terminales estarían ubicadas como sigue: 

320 para el D.F. 
60 para el Estado de Jalisco. 
60 para el Estado de Nuevo León. 
30 para cada uno de los 28 estados restantes. 

Para este conjunto de terminales, se requerirá equipo especial 
de comunicaciones, que permita el enlace de todas las computa-
doras antes mencionadas. 

Se supone también que las computadoras antes mencionadas cuen-
tan con varias máquinas almacenadoras de datos como son unida-
des de discos magnéticos y unidades de cintas magnéticas, donde 
se tuvieran adecuadamente memorizados y organizados en bancos 
de datos, los datos de las leyes, la jurisprudencia y los pro-
cesos jurídicos. De esta manera el sistema podría atender el 
trámite de procesos, y las consultas mencionadas en la sección 
anterior desde cualquier terminal, es decir desde cualquier 
punto de la República que cuente con terminal, en cuestión de 
segundos. Será indispensable que en cada terminal se encuen-
tre una persona responsable del manejo adecuado de dicha termi 
nal, la cual podría ser el mismo juez o una persona pertene-
ciente 

 
a algún órgano jurisdiccional, de preferencia, para que 

sólo con su autorización, a través de claves secretas, se per- 
mita el uso de la misma terminal, evitando asf c 	personas no 
autorizadas usen indebidamente el sistema. Para ello existen 
medios de seguridad que permiten el control estricto del uso 
de la terminal y para usos bien definidos. Desde luego que di 
cha persona requerirá una instrucción adecuada para el uso de 
la terminal y será necesario que se le dote de un manual de 
consulta para que pueda aprovechar al máximo las posibilidades 
del sistema. 
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Tódo esto se podrá realizar después de haber estudiado y orga-
nizado el sistema jurídico;  iunto con su jurisprudencia, en ba 
ses de datos, lo cual es una gran labor, amén de que se lleve 
a cabo el diseño del sistema de informática que procese adecua 
damente los datos para permitir los servicios mencionados. 
Ayudaría grandemente, que sin lastimara los federalistas, 
nuestro país se dejara de complicaciones y se unificaran los 
códigos civiles, penales y demás reglamentos de carácter local 
para que existiera uno sólo para todo el país. Esto lo han he 
cho algunos países federales como Argentina y no ha pasado na-
da grave. 

Cabe aclarar que lo que aq'ul se propone es uná de varias for-
mas de resolver el problema, y que se ha elegido ésta, por cues 
tiones de sencillez. Sin embargo cualquier otra tendría que 
proporcionar servicios similares lo cual en última instancia es 
lo verdaderamente importante. 

Para la siguiente estimación de costos, a continuación se pre-
senta la cotización preparada por el Ing. Ricardo Sánchez Cues 
ta, especialista en Informática por más de 15 años de experien 
cia quien la realizó gentilmente para fines exclusivos del pre 
sente trabajo. Por tal motivo, deseo manifestarle mi más sin-
cero agradecimiento. 

A continuación de dicha cotización se Presenta el resumen de 
costos del sistema completo de computación. 
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At'n. Lic. Guillermo López Tapia. 

Atendiendo a su amable solicitud, estoy presentando a su fina conside-
ración las cotizaciones adjuntas de equipos que de acuerdo a sus reque 
rimientos'cumplirán con las funciones que en ella misma se especifican. 

De acuerdo al párrafo en el que me autoriza a proponer una solución ba 
sada en un concepto diferente al de CENTRALIZACION, esta propuesta con 
templa al proceso distribuido como el viable para satisfacer las nece-
sidades de información v.1 todos aquellos lugares en que en materia de 
justicia sean requeridos. 

Para tal efecto se ha pensado en una combinación de computadoras de la 
serie VS de Wang Laboratories Inc., distribuidas de la siguiente mane-
ra: 

1. Un sistema computador VS/100, con capacidad inicial suficiente 
te para almacenar toda la información respecto a las leyes de 
la República Mexicana y de aquellos casos que competan ala Fe 
deración o que -deban ser consultados, ubicado en el D.F. y con 
terminales remotas e impresoras en las ciudades capitales de 
cada estado, para consulta, actualización, etc., y en cada una 
de las delegaciones del propio D.F. si se considera necesario. 

2. Un sistema basado en el computador VS para cada Estado de la 
República Mexicana, con capacidad inicial para almacenar y ma-
nejar todos los datos locales y facilidades de crecer en comu-
nicaciones para dar atención en forma progresiva a cada pobla-
ción dentro del mismo estado que lo vaya requiriendo, pudiendo 
conectarse por el mismo medio al computador VS/100 de D.F. pa-
ra concentración de la información, copia de archivos, etc. 

Esta solución logra la descentralización prevista en el orincipio que 
dice que "Cada Estado de la República Mexicana es libre y soberano en 
su Régimen Interno", a la vez que cumple con la centralización propia 
emanada de un sistema político federal. 

Tanto la configuración del Distrito Federal como las de cada Estado, 
no están en su máxima expresión, lo que les permitirá crecer de acuer 
do a como las necesidades lo requieran tanto en memoria como en peri-
féricos. 
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La ventaja 	u;u1. uola. familia de cr.Dputadoras com.) la 2200 
VS de Wang, t,strtbi,. en rive los programas y loco nrocodimientos de op4 
racitin son transparentez auwi 3U sistIma operativo ea al mismo para 
la VS y para la VE 100 permitiendo ademas 'la crez.ción de un solo ren 
:ro de desarrollo de ristema de aplicación y operación. 

Los costos mencionados en las cotizaciones adjuntas son actuales y 
estan en moneda cnrrieute de los Estados Unidos de Nortnam4rica, ade-
más du estar sujetos a calltbio sin prevLo'aviso. 

En el caso da que ellgsna Lei:iddd descara saber más acerca de las po-
sibilidades de cualquier otro equipo, gusczsamente atenderla sus n o-
licitudes. 

Espr.rande que la presente-inforación reina lo necesario para cubrir 
la sección de costos da su tesis y puniadome a B113 órdenes para. 
aclarar y/o ampliar el conteniflo ds la presente, me despido de usted. 

tentamente 

.r/ 
Riclp;IVIS-:14W•tr. ,2uel$La 

Í 

TULES # 38 
MEX:CO 9 O.F. 

551-1208 	' é 1!Ori0 
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DPSCRIPC/ON DEL SISTEla  400 VS 

Cant. Nodelo 

1 VS-32P  

5 2246S 

1 5570 

1 22V07-1 

3 2265V-2 

1 22V08 

2 

Descripción. 	Precio 	Total 
Unitario  

• (US$) 

CPU con con 1,024K de memoria, 106,959.00 106,950.00' 
real más 32 K de memoria - . 
"CACHE" y chasis para hasta 
16 controladores de E/S, in- 
cluyendo% 
-Adaptador para 8 controla- 
uores de 8/5/.. 

-Gabinete 
Sistema operativo de memo- 
ria virtual. 

-Utilitarios, aasembler y 
los compiladores de alto 
nivel: Cobol, Basic, RP(1II 

•• 

Terminal de video serial de 	3,680.00 	18,400.00 
].2" ( 80 x 24 ) con teclado 
alfanumézlco. Distancia máxt 
ma del C111 600 metros. Se co 
necta a través de cable co-
axial al procesador 22V07. 

Impresora serial de linea 	19,090.00 19,090.00 
de 600 LPM. 

Controlador para hanra 8 pe-. 	2,875.00 	2,875.00 
riféricon eeriales Cterm:.na- 
les de video 22463 y/o im-' 
prosoras ueriales). 

Unidad de disco° de 288MB re.- 	39,100.00 .117,300.00 
movibles. 

Controlador para hasta 4 uni- 	4,600.00 	4,600.00 
daden de discos en (cualquier 
combinación) de 30MS, 60ma, 
50MB, 286N8. 
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Cant. Modelo Descripción. Precio 	Total 
nnIpar;,.. 

2209V-2 	Unidad dual de cinta magnéti- 	16,100.00 	32,200.00 
ce de 800/1600 DPI, 9 platas, 
75 IPS y 120 KB. 

1 22V05-2 	Controlador para hasta 4 unida 	3,450.00 	3,450.00 
des de cinta magnética 2209V.6 
2209V-2 

32 2246R 	Terminal de video remota de- 	4,830.00 154,560.00 
12° (80 x 24) con teclado al 
fanuméríco. 

32 2221V 	Impresora paralela de línea 	5,550.00 177,600.00 
de 200CPS/132 col. con mesa . 

4 221/06-3 	ContrO.ador para telecomunice 	4,715.00 	18,860.00 
ciones,permite hasta .3 lineas 
biaíncronaa. 

Total L.A.B. Tewksbury,. U.S.A. 	655,885.00 

Más derechos aduanales 
Más gastea de Transporte, seguro 
maniobras, honorarios aduanales, 
acarreos gastos y servicios de - 
instalacidn en su oficina 

107,123.00 

65.680.00 

Importe L.A.B. en México, D.F. (US.) 4. 828,688.00 

El costo del mantenimiento anual será de (US) $ 71,592.00 en el D.F. 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA  .V8 , 

Cant. Modelo DesCripción. Precio 
Unitario 

Total 

(US3) (US.3) 

1 VS-8B CPU con 256K de memoria, uni 
dad de diskettes sencilla de 

28,750.00 28,750.00 

308KB y chasis para 	hasta 8.  
controladores de E/S, inclu-
yendot 
-Un controlador •de E/S 22V02 
-Gabinete 
-Sistema 	operativo de memo-
ria virtual. 

-Utilitarios, 	Assembler y un 
Compilador de alto 	nivel a 
escoger entre COBOL , BASIC, 
RPG II. 

• 
5 2246S Terminal de video 	serial de 3,680,00 18,400.06 

12" 	( 80 x 24 	) 	con teclado 
alfanumérica. 	Distancia mdxi. 
ma del CPG 600 metros. Se co 
necta a través de 	cable co- 
axial al procesador 22V07. 

1 5573 Impresora serial 	de 	banda 
de 250 LPM. 

10,350.00 10,350.00 

1 22V07-1 Controlador para hasta 	8 pe- 
riféricos 	seriales 	(termina- 
les 	de video 	2246S 	y/o im- 
presoras seriales). 

2,875.00 2,875.00 

1 2280V-3 Unidad de discos de 90MB(75M8 
fijos + 15MB removibles). 	• 

21,850.00 21,850.00 
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Cant. Modelo Deacr ipción. Precio 	Total 
Unitario  
(u5.4) 	(Ub.$) 

  

Controlador para hasta 4 uni- 	4,600.00 	4,600.00 
dadas de discos en (cualquier 
combinación) de 30MB, 60MB. 
90MB, 288MB. 

1 2209V-2 	Unidad dual de cinta magnéti- 	16,100.00 	16,100.00 
ca de 800/1600 BPI, 9 pistas, 
75 IPS y 120 KB. 

1 225105-2 	Controlador para hasta.4 unida 	3,450.00 	3;450.00 
des de cinta magnética 2209V 6 
2209V-2 

1 225106-1 	Controlador para telecomunico 	2,875.00 	2,875.00 
ciones, permite una línea bi- 
síncrona. 

Total L.A.B. Tewkabury, U.S.A. 	109,250.00 

Más derechos aduanales 
Más gastos de Transporte, seguro 
maniobras, honorarios aduanales, 
acarreos gastos y servicios de -
instilación en su oficina 

16,400.00 

10,940.00 

Importe L.A.B. en México, D.F. (US.) S 136,590.00 

El costo anual del mantenimiento será de (US) $ 12,684.00 en el D.F. 

1 22V08 
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mem ?MAL esTrywo DEL SISTEMA. 

2 Computadoras 2200.VS (para el D.F.) 
a 828,688 dólares cl. 

288 Terminales de video (para completar 
320 terminales en el D.F.) 
a 4,830 dólares c/u. 

10 Controladores de terminales (para 
las terminales del D.F.) 
a 2,875 dólares c/u. 

810 Terminales de video (para completar: 
60 en Jalisco, 60 en Nuevo León y 
30 en cada estado restante) 
a 3,680 c/u , 

162 ImpresoraS (para auxiliar a las ter-
minales de video de los estados, a 
razón de una impresora por cada 5 
terminales) 
a 5,55C dólares c/u. 

Costo del equipo en pesos (a 123. c/d6lar) 

1.657,376 

1.391,040 

28,750 

2.980,800 

899,100 

6,957,066 

160,012,518 
IMWWWWWMWORM 

Si al costo anterior del equipo se le agregara otro tanto por el cos 
to del desarrollo del sistema jurídico propuesto, incluyendo su pro-
qramaci6n, aprovechando toda la experiencia existente en el mundo, 
se tendría un cosco total aproximado de 020 millones de pesos. 
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PROMIS. ( iii f ¥rivaC"i reir plupuiLivnada por WAN G Laboratories, Inc.) 

Para apoyar más la factibilidad del sistema propuesto, a continua-
ción se presenta una descripción del paquete de programas denominado 
PROMIS que actualmente se encuentra trabajando en 37 lugares, a pun-
to de ser implantado en 71 lugares y en fase de planeación en 88 lu-
gares de EE.UU. a enero de 1980, de acuerdo con la tabla siguiente a 
esta descripción. 

PROMIS es un sistema basado en computadoras que permite el control 
de casos en forma continua, la administración de oficinas judiciales, 
y la producción de informes, destinado a los organos jurisdicciona-
les penales principalmente.- Es decir, el sistema permite la intro-
ducción de datos, actualización de archivos, consulta de archivos; 
etc. de manera que la información sobre arrestos, acusados, cargos, 
casos, autos y eventos del juzgado y de testigos puedan ser seguidos 
a través del proceso judicial. Este paquete de programas está escri 
to en COBOL. 

PROMIS ha recibido apoyo para su desarrollo de INSLAW, una empresa 
no lucrativa de Washington, D.C. soportada por la Law Enforcement 
Assistance Administration (LEAA) del Departamento de Justicia de 
EE.UU.. INSLAW proporciona ayuda a los organismos judiciales públi-
cos en el área de sistemas de computadoras, análisis de administra-
ción, investigación legal, social y desarrollo de políticas judicia-
les penales. 

INSLAW ha tenido como un proyecto principal a PROMIS (Prosecutor's 
Managemente Information System) el cual fue originalmente desarrolla 
do en 1973 como un sistema operado sólo en un momento del dfa, para 
atender a una población de 1.000,000 de habitantes apróxiniadamente. 
Este sistema está instalado en 33 ciudades. 

Debido al éxito del PROMIS original y a la demanda de sistema automa 
tizados para el seguimiento de casos, INSLAW recibió fondos de LEAK-
en 1978 para desarrollar una versión de servicios continuo de PROMIS. 
Más de 200 lugares están planeando instalar PROMIS. 

Los principales usos de PROMIS son: Cortes criminales estatales, lo 
cales y de condado, así como oficinas de persecución. También puede 
adaptarse a Cortes juveniles, Oficinas policiacas, departamentos co-
rreccionales, oficinas de defensores, cortes civiles y,cortes federa 
les. 

La clave de la adaptabilidad de PROMIS radica en sus programas de 
ajuste a las necesidades de cada oficina. El usuario puede construir, 
reducir o modificar, tanto los datos a manejar como las funciones del 
sistema, para ajustarlo a sus necesidades. 
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Como otros proveedores de computadoras, WANG  ha desarrollado este 
paquete para su equipo VS, del cual anteriormente se presentó su 
costo, razón por la'cual aquf se presenta como algo disponible in 
mediatamente. 

Entre los beneficios de PROMIS para las Cortes se tienen los si-
guientes: 

Un acceso en todo momento a los casos pendientes y a los ce-
rrados. 

Impresión de calendarios de los eventos de la corte. 

▪ Generación automática de notificaciones para testigos, garan-
tes y otras formas especiales. 

▪ Reportes de programas de actividades. 

Revisión automática de la antiguedad de los casos y del rezago. 

• Estadísticas de los archivos y de su disponibilidad. 

▪ Evaluación de cauciones y de sentencias. 

▪ Ubicación de recursos por juez. 

• Estadísticas por incidente, cargo, acusado o casos. 
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PROMIS JURII1DICTIONS 
(u of January 1980) 

e 

JURISDICTION (county) STATUS 

Alabama 
15th Cocean. Montgomery 	O 
6th Cucutt. Tuscaloosc 	O 
4th CACI1. Salmo 	 7* 
20hn Circurr. Dothan 	7• 
23rd Circuit. Huntsville 	T• 
37th Circule. Opoblaka 	P* 

Arkanaas 
Link Rock (Pulaski) 	O 

C./Momia 
°s'ovale (Huno/ 
Concord (Contra Costal 
Bakarsfiald (Kern) 
San Rafael (Marín) 
(Riverstde) 	. 
(Sacramento) 
San Diego 
(San Diego) 
Reawood Coy (San M6iftGi 
Son Jose ISanesi Ciara) 
(Santa Cruz) 
(San Luis Ootspo) 
(Los Angeles) 
San Diego U.S. Attorney's 

Office 
(Venturo) 
Woodland (Voto) 
(Fresno) 
(Montere0 

Colorado 
Judicia/ Distart. 

B ould e r 	 O' 
17th Judicial Dirsrict. 

tinghton 	 O' 
Ilth Judicial District. 

Canon Cuy 	 O' 
4tki Judzial Distnct. 

Colorado SprIngs 	 O'.  
Bth Judictal Dirxict. 

Fort Co)hra 	 O' 
1s: Judicial District. Golden 	0' 
19th JudnIal District. Greeley 	0' 
Mai Judicial Dance, Littleton 0' 
lOth Judicial District. Pueblo 	0'  

TION (colmes,) STATUS 

District ol Columbia 
U.S. Atiorney's Office 
	

O 
D.C. Coure o! Appeals 
	

O 
D.C. Suponer Cotnt. Juvendo 

Florida 
Mento (stand (Breveud) 
Fon Leuderdale (Browsrd) 	P 
Fort Myes (Lee) 
Gainesville (Alachua) 
Napias (Caen) 
Perisacola (Eactmbia) 
12th Judicial Cierva, Sarasota P 
Semtiola (Ptrie)las) 	• 	7 
2nd Judicial Cacuit. Tollina-me O 

Georpta  
A da nal ultord 
	

P 
)mitin (Co(ba 
	

O 
Savoinnan (Chothiern) 

Guam 

(realidad 
(Hono)uiu) 
	

P 

rtlersoie 
Chicago (CoolG 
	

P 
Gracia Nana) 
	

O 
Whcston (Dupsto) 
	

P 

Indiana 
Columbia (Bartholornew) 

	
P 

Incilantpoles (Manan), Adule 
	

0. 
Incilarapolts (Mariani. Juvitrult IJ 
Crown Point (Lake) 
Mundo. (Delawand 
	

P 
(Shoiloy) 
	

P 
SO:h 	Ostzle. South 

Sra: 
	

P 
Bi.scmcoon (Morsa.) 
	

P 

losa, 
Des Moines (Poro) 
	

P 
Davinpoel tSeott) 
	

P  

JURIZDr.:711int!tenunlyi STAT.  

Keacacky 
Loutavtee (lamean) 	O 

Listritiaaa 
19th Judicial Manid. &liaron 
Rouge 
	

P 
Lake Charles (Calcadmul 

	
P 

Mtnainie 
	

T 
New Oncena (Ovleant Punche O 

Mandand 
Towoon (Elahunort) 
Reckvele (Montgomory) 
Upper Marlboro (Panca 

Ceicege'il 

Kaseachemette 
(Naforel 	 O 
Carnes-bel/ (Middleasx) 	O 

M11.7.hiyan 
St. Jcseph ()lerrritffil 
Firu (Ganases) 
Lanong ((righarn) 
CPULtrrAnoo) 
Ccomi Reipidt Natal 
Mt. gamma (Macurtsbl 
Otilaxquer.e) 
(Sagixawl 
Ano Annor (Waehtanaw) 
Wayne Osuno C.outt 
Detre« (Weyne) 

leleanersaite 
Si. Paul (FtarruaY) 
l-Ivittota Suprorsa Ccunt 
P.cdieder (01nried) 

Mlasmeri 
54. Loza CireuX 
(St. Usual 

GuYport (liarriaon) 
Jazitton gielda) 
Paaragoula (Jscleson) 
Yazor. C:ty riirauoi 

P 

P 

o 
o 
o 

P 
7".  

O 

T.  

P 

O.  

O. 
7* 
T
P 

T 

P 
T 

T 

P 

P 

Connecticut 
Connecocut StLif'S Anorriey 	P 
Ha-doid 

Karam 
(Leavenworth) 
Wichita (Sedgranekl 
Olathe (Johnson) 

P 
P 
P 

Nevado 
1.4.1 Vespa (Out) 
Reno rWathoal 



JURISDICTION Icourty) STATUS 

New Jersey 
Manar Cty (Atlantic) 	 -r 
Hackensar-k (Semen) 	 T• 
Mount Holly (SurliniTion) 	T.  
(Camden) 	 O' 
Nswark (Emes) 	 . r 
Jersey Ciry (Hudsonl 	 T• 
Trenton (Merced 	 T* 
New Brunswick (Middlesex) 	T• 
Freehold (Mommoulh) 	 7' 
Morrutown (Morekr) 	 T" 
Toms R§ver (Ocean) 	 T• 
Paterson (Pastare) 	 T.  
SomervUlt (Somerset) 	 T• 

lacar:wat (Un ion) 	 T.  
New Jersey Department at 

Administrative Law 
NeWalk U.S Anotney's Office T 

New Metate° 
Abr.; q u erg u e (Bernak/10) 
State o( New Mexico 

New York 
(Alimany) 	 T' 
(Bt,,m0 
tisti.okiyn (Kunst 
13inghannon (Broomel 	 T• 
&Halo (Ene, 	• 	 T • 
New York Legal AId 
Manhattan iNew York) 	 O 
New York City Prcharxm. 

J wv(eleht 	 7 
1~ York City Cepartrr.arir 

New York State Anorney 
General 

Sytecusar 10m:rufa/o) 	 ' 
(Querens) 
New Cuy (Rozkiandl 
Conion (5:. 12wroxe) 	 l• 
Surten !stand (firehmonO) _ 	T 
Batn iSteu(zent 	 7• 
(Vie arelar:siert 	 1-* 

North Carolina 

(Meckleributgl 

130 

JIJRISDICT1ON (couary) STATUS 

(Mato 
Akron iSurmnst) 
Cleyeland Munrctpal Coral 
Culumbus CFmnithn) 
Parnesirdle (Lake) 
Dayton (Montgomery) 

	
• P 

Oklatewero 
Oklationsa Cey 
(Oldahomar 
Tuísa 

Orogen 
Ortgon Cry (Clackanws) 
Dallas (Pcji: 
Pcni•and (Mulmomah) 

	
O 

Hillsoolo Max-Moca) 
McMinnviCe (Yamhill) 

Penneryismoia 
Aren:oven iLehigh) 
(Ch./sien 
(Lancasterr 
N on ist ove. (Montgoroery)  
Pennsylvaezda Admiran/Atan 
°tic« uw Count 

	 T - 
P:thrburgh (Ate iheny) 

	
P 

Mande ls.k.-Ad 
State Couu 
	 U 

Anorney General CCH 

Ter.mssate 
Knos.a34 (Knoid 

Torea 
Co: out Chata (Nueces) 
(El Paso) 
(1.-laivartcrai 
Je4-,ton (Blanco) 
(1utt,r7k1 
jan im:1-4...$) (Bezar¡ 

	 9 

Soms,tas (Buriaso“) 
	

r 
24th l'O...14014:TV: VI:tort* 

	1' 

..4110  Mol-trmsni 

Urah 
(Sea 
	 O 

Pírz.n 

JURISOICTION (easody) STATUS 

Virgierta 
Hampion• 	 P.  
Lynchburg 	 T• 
Newpcis News 	 P.  
Portsnonoth 	 T 
Princ.* WItham 	 P.  
Richenond 	 r 
Niktio blanda 

Washington 
Everen (Snchoenahl 
Stern« U.S. Artorney's Office P 
Vado:tuve/ (Chest 

Wircettaln • 
Kerto...a 	 P.  
(hlilwaukerri 	 O 
Ozearkee 	 P' 
Pon Washington Medite) 	P' 
WOJwoOttf:. 	 P. 
Washington 	 P* 
Waukethaw 	 P• 
Witornen Anorney Genera/ 	P 

Canada 
Albert* 
Gnadian Nations; Work Grato P 
Mantroba 
New hrurreeick 
~neme 

<>santona! Seres 	 37 
Irr Traldet 	 71 
P:a,,n 3/Evalueeme 	 88 
)ncand.,* Fund Prwremt 	53 

O 	Operatierral 

T 	e in friouler 
P 	7atnnir.g/Evalunang PROMIS 

le.eantrve Funding 



CONCLUSIONES 

A. CONSECUENCIAS DEL USO DE LA JUSCIBERNETICA. 

1. Para los ciudadanos. 

Es indudable que los ciudadanos por primera vez en la historia 
de la humanidad, tendrían a su disposición un medio imparcial 
y casi al día, para conocer sus derechos y obligaciones. Has-
ta ahora los sistemas jurídicos le han exigido que se informe 
del derecho como pueda, lo cual hasta cierto punto és injusto 
por la imposibilidad real que existe para conocer el derecho 
vigente sobre muchos casos, o bien para mantenerse al día de 
todas las modificaciones de la ley y de todas las jurispruden-
cias, con todas las diveésas interpretaciones, incompatibilida 
des y contradicciones. Es pues e] derecho actual, negocio de 
unos cuantos conocedores y.muchos aprovechados de la situación. 
Son los ciudadanos quienes deben beneficiarse, puesto que son 
ellos quienes a través de impuestos pagan los gastos. 

2. Para las  partes. 

El sistema propuesto, no sólo les informará correcta y rápida-
mente de la situación de su caso, lo cual es maravilloso compa 
rado con lo que actualmente sucede, sino que además, les dará 
información de los plazos de las siguientes actuaciones y las 
posibles acciones y excepciones que pudieran usar. Esto esta-
ría en consonancia con el Art. 17 Constitucional en la parte 
que dice: "Los tribunales estarán expeditos para administrar 
justicia en los plazos y términos que fije la ley". Desde lue 
go que las partes al saber más sobre sus derechos y obliaacior 
nes, exigirán mayor eficacia a.sus abogados y a los jueces. 
Los procesos jurídicos se desarrollarían•sin parte de la buro-
cracia corrupta actual, lo cual es muy bueno, pero lo que es 
mejor todavía, los procesos jurídicos se podrían acortar nota-
blemente, precisamente por la eliminación del personal adminis 
trativo que retarda los procesos, puestb que su labor la reali 
zar-fa el sistema. El juez mismo podría consultarle sus dudas, 
las cuales pueden no ser pocas, acortando 	el proceso jurfdi 
co en beneficio de las partes. 

3.. Para lo_jueces. 

Los jueces tendrán a su disposición un instrumento formidable 
para impartir justicia, si lo desean, en forma muy rápida. Po-
drán consultar leyes y jurisprudencias como antes se mencionó, 
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lo cual trae como consecuencia la reducción del tiempo que le 
destinan a cada caso. Por otra parte se evitará la dependen-
cia de mecanógrafos y parte del. personal administrativo de ar 
chivo, etc., puesto que el sistema registrará todas las actui-
ciones que sean tecleadas por.el juez, las cuales en su gran--
mayoría serían claves con la posibilidad de pedirle al siste-
ma que imprima las notificaciones que sean necesarias. Desde 
luego que el trabajo del actuario no será sustituido por el 
sistema sino todo lo administrativo de índole de archivo y me 
canografía; pero si controlará los plazos de cada proceso ju-
rídico para las partes y el juez ayudándole a la buena marcha 
del juzgado, de la misma forma que lo haría una secretaria 
eficiente. Por último si el juez cuenta con proyectistas, es 
tos harían un mejor trabajo si se aprovecharan de las posibi: 
lidades del sistema. 

4. Para los abogados. 

• • 

También los abogados saldrían benefiCiados. No sólo les per-
mitiría consultar los plazos de los procesos jurídicos que es-
tén patrocinando, sino que además, podrán tener la facilidad 
de consultar leyes y jurisprudencias, con lo cual se acelera-
ría y simplificaría su labor en la conducción de sus asuntos y 
como corolario, con mayores conocimientos, serían mejores abo-
gados. Conocerían el derecho vigente. Todo esto, con la habi 
lidad que a la mayoría caracteriza, les facilitaría el convenl 
cimiento de sus clientes. 

5. Para los tribunales superiores. 

Estos tribunales no sólo aprovecharían lo mencionado en el pun 
to 3 antes presentado, sino que además tendrán la facilidad de 
conocer cómo se han resuelto casos similares, en otros tribuna 
les superiores, no tanto con el fin de copiarlos, sino para e71-
riquecer sus conocimientos: Esto podría dar lugar a que el de 
recho tuviera una mejor aplicación a los casos concretos a tra 
vés de los tribunales. 
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6. Para los legisladores. 

Este sistema no sólo les podrá dar información sobre el dere-
cho positivo vigente sino también sobre estadísticas sobre los 
procesos jurídicos; con esta información los legisladores po-
drían hacer leyes más realistas y más técnicas. Sin embargo 
la velocidad con la que aprobarían las leyes quizá fuera más. 
lenta que en la actualidad ya que ahora, sobre todo si se tra-
ta del mes de diciembre la aprobación de leyes es extraordina-
riamente rápida, aunque las leyes resulten con algunás defi-
ciencias técnicas o de congruencia. Con el sistema propuesto 
cabría la posibilidad de que un grupo de abogados bien prepara 
dos e imparciales, estudiaran los proyectos de ley antes de 
ser enviados al Congreso de la Unión, aprovechando las posibi-
lidades del sistema, para detectar, sus fallas técnicas y sus 
beneficios y problemas que traería su aprobación. Con este in 
forme los miembros del Congreso, podrían hacer una discusión 
más completa y el proceso legislativo se podría hacer mejor 
que ahora, beneficiando con ello a todos los habitantes del 
país, pues se tendría un sistema jurídico más realista, más 
práctico y más justo. 
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R. UN PUNTO DE VISTA REALISTA. 

Indudablemente la.Juscibernética contribuirá a dar una excelente 
información jurídica y jurisdiccional, pero esto de ninguna mane 
ra significa que ella resolverá todos los problemas de la admi- 
nistración de justicia. Cabe aclarar que tampoco sustituirá ni 
a los abogados, ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a las 
personas cuya intervención en el proceso jurídico deba ser en 
forma personal principalmente porque la interpretación de las nor 
mas en muchos casos no podrá hacerse en los casos complicados, 
por una computadora, puesto que para ello ésta tendría que seguir 
los criterios proporcionados por un ser humano y debería contener 
las soluciones a todos los casos posibles; lo primero significa-
ría una imposición inadmisible de criterios y lo segundo pudiera 
caer en lo cercano a lo infinito o a casos inimaginables pero que 
se presentan en la realidad. 

Sin embargo, habrá muchos casos que sean tan claros de decidir 
que fuera posible, programárselos a la computadora; también será 
posible que en casos difíciles la máquina pueda presentar varias 
alternativas de solución a un caso dado, lo cual es muy bueno, 
pero quien deberá tomar la decisión final, será necesariamente un 
humano, y en tal virtud, no podrá nunca sustituir a las personas 
antes mencionadas. 

Finalmente, para poder tener los beneficios antes mencionados, es 
necesario realizar un gran esfuerzo tanto técnico en cuanto al di 
seno y programación del sistema, como de trabajo jurídico propia-
mente dicho para convertir las leyes jurisprudencia, reglamentos, 
etc., a tablas de decisiones, bases de datos y archivos necesa-
rios. Posteriormente, se requiere además una gran labor educati-
va dirigida a ciudadanos, abogados, jueces, magistrados, legisla-
dores, etc., para que el sistema sea usado correctamente. Esto 
implica vencer la gran resistencia al cambio que todo humano pre-
senta cuando se trata de trabajos nuevos o cuando se ponen en pe-
ligro sus intereses; en consecuencia, para implantar el menciona-
do sistema se requerirán algunos años todavía. 
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