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Estimados Socios:

La Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos saluda a sus socios
y presenta el nuevo n úmero de la revista de la ACBJ buscando,
a través de la publicación de diferentes artículos, la cooperación
e intercambio de experiencias de los diferentes ámbitos de la
bibliotecología jurídica, con el objetivo de aportar conocimientos
y propuestas para optimizar nuestro desempe ño profesional.

Poseen en sus manos el resultado de meses de trabajo, realizado
con esfuerzo y compromiso y donde buscarnos reflejar y de stacar
la importante labor realizada por los profesionales de la informa
ción.

En este n úmero encontrarán aportes a la historia de la biblioteco-
4 logía en Jujuy y una aproximaci ón a la actual situación biblioteco

lógica. Stella Maris Caballero y Emilia del Valle Silva destacan la
importancia del perfeccionamiento y actualización profesional.

Continuando con la inclusi ón de trabajos extranjeros que com en
zamos en el n úmero anterior, tenernos el agrado de presentarles
al acad émico mexicano Enrique Rodríguez Trujano quien nos re
lata la experiencia del Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas
Jurídicas "El Futuro de las Bibliotecas y los Servicios de Informa
ción Jurídica en México" .
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En un interesante artículo, Gustavo Sain nos introduce en el ám
bito de la inform ática jurídica y el derecho inform ático, acercán
donos al concepto de Cibercrimen .

Tornando a la Alfabetización Inforrnacional COlno base para el de
sarrollo de competencias informativas de los usuarios, Leonardo
Sebastián Penco nos presenta algunos criterios de elaboración de
proyectos de formaci ón de usuarios en servicios de informaci ón
jurídica.

Por últim o, Ana Teresa Gerardi Gárate no s muestra el traba-
jo realizado en el ám bito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, destacando la creación del Fondo Editorial de
Publicaciones, la creación de una biblioteca digital y diferentes
planes de acción para el desarrollo de la Memoria del Trabajo en
la República Argentina.

Desde la ACB] velamos para mejorar nuestra labor profesional y
seguimos trabajando en los pr óximos números.
Esperamos que disfruten de la lectura de la presente edición y los
invitamos a enviarnos su colaboración, exponiendo sus experien
cias e investigaciones.

La Comisión Directiva
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Bibliotecarios y bibliotecología
en Jujuy

por Stella Maris Caballero y Emilia del Valle Silva

Introducción

Toda persona que obtiene un título, tiene como meta acceder a
un buen puesto de trabajo en el que pueda de sempe ñarse eficaz y
eficientemente. Sin embargo, esa meta ya no es el límite. Asistimos
a una época donde los cambios sostenidos, son y seguirán siendo
una constante; ho y en día, la informaci ón que maneja el Inundo ha
tenido un crecimiento exponencial, son muchas las razones que
contr ibuy eron a su de sarrollo: están las de tipo tecnológico, donde
la conectividad a internet ha superado todas las barreras imagina
bles llevándonos a la "híper conectividad". En relación al acceso
y gestión del contenido, hoy estamos 11lUY lejos de aquella pasiva
Web 1.0 donde sujetos consumidores de información han pasado a
ser productores de contenidos con la Web 2.0, es decir, comparten
contenidos, los elaboran, participan colaborativamente, cri tican,
plagian, etc.; Ada M. Felicié, hace un breve y claro análisis en este
aspecto. "Cualquier persona puede recibir, gestionar, crear y difundir
información en la red con libertad" (Ada M. Felicié Soto, 2008)'.
Finalmente. en medio de un constante cambio aparece la Web 3.0,
que "usa Internet para conectar información. Hace laWeb más inteligen
te, teniendo en cuenta nuestros gustos, preferencias, hábitos e incluso el
contexto. Páginas capaces de comunicarse con otras páginas mediante el
lenguaje natural, dando lugar a esa llamada Web Senuintica'>.

I Felicié Soto.A.M. (9 de octubre de 2009 ). Cambio de paradigma en los se rvicios de
información [Arch ivo de video] Mendoza.Argentina. Dispon ible en : http://es.sl ideshare.netlDraA
daMyriam/cambio-de-paradigm a-bibliotec-arios-jurdicos-argentina (Ultimo acceso 2016/0510 1)
2 Vázque z, R. ( 12 de mayo de 20 I 1) LaWeb 3.0, definic ión y ejemplos. [Mensaje en un
blog]. Disponible en: ht t ps:llrubenvblog.wo rdpress.co m/20 I 1/05112/Ia-web-3-0-defin icion-y-ejem 
plosl [Ultimo acceso 2016/05101]
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Ya no es suficiente tener un título y un trabajo, los cambios tecno
lógicos han irrumpido en todas las áreas de la vida. La sociedad
de la informaci ón y del conocimiento. nece sarias en todo y para
todo, han marcado transversalmente cada área de la vida. Al igual
que muchas otras profesiones, los bib liotecarios se han visto en la
obligación de redefinir su perfil y tambi én las carreras de bibliote
cología en Argentina se encuentran abocadas a la innovación de
sus planes de estudios, agregando es tudios de post grado cada vez
más especializados.
La agenda biblio tecológica comenz ó a elaborarse en base a nue
vas habilidades y competencias que permiten la transformación de
aquellos perfiles es tereotipados del profesional bibliotecario por
otros, acorde a las áreas en las que les toque actuar. En este as
pecto, por ejemplo las universidades espa ñolas han elaborado un
"Informe: Perfil de competencias de los bibliotecarios de acuerdo
a grupos funcionales o de estructura de re lación de puestos de tra
bajo" y el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, un "Catálogo de
competencias profesionales", para realizar "perfiles", "itinerarios
formativos", "esquemas de pruebas de acceso",
Este es el con texto global de la Bibliotecología en la actualidad.
No obstan te, los bibliotecarios jujeños que se encuentran en los
proleg ómenos de este escenario, necesitan transitar un camino
de cambio que si bien es cierto se in ició a partir de l año 1985 con
el egreso de los primeros profesionales bibliotecarios universita
rios, con el correr del tiempo han mermado las iniciativas de ge
nerar una fuerte política bibliotecaria para la provincia de Jujuy.

Reseña histórica de la Bibliotecología y los bibliotecarios
en Jujuy.

La bibliotecología comienza a recorrer su camino en la Provincia
de Juju y en la década de 1970 con la llegada a la ciudad capital, San
Salvador, de las dos primeras bibliotecarias profesionales, María
Esther Centeno y María de las Mercedes Llorente egresadas de la
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Universidad Nacional de Córdoba quienes por razones familiares
se radicaron en Jujuy y comenzaron a trabajar para fortalecer la
profesión en la provincia.
El13 de setiembre del año 1980, en el festejo del Día del Biblioteca
rio, en una reunión realizada en la Biblioteca Popular, por iniciati
va de estas bibliotecarias y con el apoyo del entonces Presidente de
la Biblioteca Popular, señor Esteban Luis A. Lenz, se constituye en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, la Asociación de Bibliotecarios
de Jujuy - ABJ- entidad civil sin fines de lucro inscripta con Perso
nería Jurídica N° 1658 Ycon sede en la Biblioteca Popular.
Su misión principal fue brindar apoyo técnico a las bibliotecas y
capacitación a sus trabajadores. Con el correr del tiempo, tendió al
perfeccionamiento de los profesionales bibliotecarios que fueron
egresando de las carreras creadas en el medio.
Sus objetivos fueron brindar una adecuada organización técnica a
las bibliotecas, lograr una m áxima coordinación entre ellas, apro
vechar los recursos existentes, jerarquizar la tarea bibliotecaria y
apuntalar desde la biblioteca, la tarea de profesionales e investi
gadores.
Para el logro de los objetivos propuestos, la comisión directiva in
tegrada por estas bibliotecarias y personal que se desempe ñaba en
bibliotecas del medio, se propuso la organización de encuentros
de bibliotecarios, de jornadas bibliotecarias y el dictado de cursos
de capacitación para el personal de bibliotecas.
En la última década, a pesar de limitaciones de diversa índole,
se realizan los tr ámites pertinentes para la sanción de la "Ley N°
5528/06" para que los cargos en las bibliotecas sean cubiertos por
bibliotecarios graduados, en los tres niveles educativos. Presenta
adem ás, un proyecto de Reglamentaci ón de dicha Ley y colabora
en un proyecto de creación para el Registro Único de Bibliotecas
de la Provincia de Jujuy.
Las distintas comisiones de la Asociación de Bibliotecarios de [u
juy se propusieron ante la sociedad, visibilizar a las bibliotecas y
que estas sean gestionadas por bibliotecarios profesionales. Segu
ramente y en este sentido, bien puede aplicarse la opinión de Er-
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nesto Della Riva que dice " .. .afirmé que no hay bibliotecas sin biblio
tecarios, o sea, que la biblioteca la hace el bibliotecario, y que si no Izay
bibliotecario entonces tenemos una colección de recursos, pero no una
biblioteca. 1/]

Uno de sus lnayores logros fue la propuesta y gestión realizada
para la creación de la carrera de Bibliotecología en el ámbito de la
Universidad Nacional de Jujuy en el año 1985, cuyos egresados se
integraron a la Asociación dando un nuevo impulso a las activida
des bibliotecarias con cursos de actualizaci ón y perfeccionamiento
continuo.

La creación de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales en la
Universidad Nacional de Juju y (UNJU) en el ario 1985, fue produc
to de la necesidad de generar en San Salvador de Jujuy un ámbi
to para el desarrollo de las ciencias sociales . Entre las disciplinas
como ciencias de la educación, literatura, antropología, arqueolo-

3 Delia Riva, E. ¿Hay bibliotecas sin bibliotecarios? [23 febo20 13] Disponible en: http://
rinco nde lbiblio tecar io.blogspo t.co m.ar/ 20 13/02 /hay-bibl iotecas-sin-bibliotecarios.html [Ultimo
acceso: 2016/05 /09]
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gía e historia, se crea también la carrera de bibliotecología. En este
sentido, se destaca el esfuerzo y constancia de las bibliotecarias
ya nombradas que bregaron para que las actividades biblioteca
ria s tuvieran su formaci ón acad ém ica en la flamante facultad. Esta
fue una carrera univer sitaria de pregrado con do s promociones,
cuya formaci ón abarcaba todos los aspectos de las ciencias desde
los humanísticos, cu lturales, históricos y científicos y que habili
tó a sus egresado s a planifi car y ges tionar políticas integrales de
informaci ón en los diferentes tipos de bibliotecas y unidades de
documentación.
Hasta el dí a de hoy, sus egresados fueron los primeros y únicos bi
bliotecarios universitarios de todo el Noroeste argentino. No existe
estadística oficial acerca de la inserción laboral de estos, pero se
infiere qu e el 90 % de ellos lograron insertarse corno bibliotecarios,
principalmente en el ámbito estatal y otros prestan servicios en
bibliotecas privadas, organizando y estableciendo sistemas inte
grales de automatización para esas unidades de informaci ón.
Debido a las actividades realizadas por la ABJ y la inserción de
los bibliotecarios profesionales en el medio y que la carrera fue a
t érmino sólo para do s promociones, se produce en la provincia un
creciente interés, entre los institutos terciarios, de incluir entre su
oferta educativa, la carrera de Técnicos Bibliotecarios.
En el a ño 1992 se crea el Instituto de Educación Superior "Dr. Luis
Federico Leloir" de nivel terciario. A partir de 2002 implementa
la carrera de Técnico Superior en Bibliotecología con orientación
escolar, otorgando certificados intermedios anuales de Auxiliar de
biblioteca y de Bibliotecario Escolar. En 2006 implementa la orien
tación en Documentación y Archivística; en 2009 en Servicios de
Referencia y Documentaci ón, Actualmente implement ó una cuar
ta orientación en servicios de informaci ón y relaciones públicas.
La n1ayor parte de sus egresados, alrededor de seiscien tos, tienen
la orientación escolar, tendencia generada por las expectativas da
das por esa institución de una segura salida laboral en el ámbito
educativo, situación que no colm ó las expectativas y produjo una
sobresaturación del mercado laboral, a pesar de la aprobación de
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la Ley N° 5528/6 para que los cargos en las bibliotecas sean cubier
tos por Bibliotecarios graduados, en los tres niveles educativos y
que sólo tuvo un parcial cumplimien to en las bibliotecas de nivel
secundario, no así en el primario ni terciario.
La mayoría de los egresados de este Instituto tuvieron inserción
laboral en colegios de nivel medio de toda la provincia, incluso
de zonas apartadas de la ciudad capital como la Puna, Quebrada
y el Ramal, lo que posibilitó a los ciudadanos contar con acceso a
bibliotecas mejor organizadas.
En el año 2012 el Instituto de Educación Superior N° 7 Populorum
Progressio-In.Te.La ofrece una Tecnicatura Superior en Biblioteco
logía con orientación en promoci ón socio-educativa atendiendo a
las transformaciones sociales y políticas que se venían generando
en la provincia y a fin de responder con eficiencia a las demandas
de informaci ón de la comunidad apuntando a su inserción profe
sional, siguiendo los lineamientos del Programa de Bibliotecas Es
colares de la República Argentina, "Lineamientos de Capacitación
del Programa BERA" dependiente de la Biblioteca Nacional de
Maestros. En el mes de diciembre de 2015, se abre la última cohor
te con la Tecnicatura Superior en Bibliotecología con orientación
en TIC en las políticas educativas. Con esta última, se cierra el ciclo
de dictado de carreras del área bibliotecológica en el Populorum
Progressio - In.Te.La.
En el año 2013 la Universidad Católica de Santiago del Estero 
UCSE abre la Licenciatura en Bibliotecología como carrera de gra
do con una duración de dos a ños, modalidad presencial y por do s
promociones. Cada promoci ón tuvo alrededor de 50 alumnos ins
crip tos. La primera promoci ón finalizó el cursado de las materias
no habiendo todavía, a lnayo de 2016, ningún egresado.
Cuando estos futuros bibliotecarios universitarios egresen, segura
mente unos continuarán trabajando en la profesión como lo vienen
haciendo aunque m ás capacitados, y otros iniciarán su actividad
sum ándose a todos los que trabajamos en el quehacer bibliotecoló
gico de la provincia enriqueciendo, fortaleciendo y enalteciendo la
profesión bibliotecaria y la bibliotecología en Juju y.
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Desd e aquellos inicios en la década de 1970 al presente 2016 la
bibliotecología en Jujuy avanzó much ísimo. Todas las bibliotecas
universitarias y varias de las espec ializadas cuentan con biblio
tecar ios profesionales. Un gran n úmero de bibliotecas escolares
po seen técnicos bibliotecarios. En los últimos a ños se realizaron
importantes Jornadas de Bibliotecología y se dictaron numerosos
cursos de capacitación de excelencia.
Ahora no s toca seguir trabajando en el crecimiento y fortaleci
miento de los bibliotecarios jujeños y la profesión bibliotecaria a
fin de llevarla al m ás alto nivel.

Contexto provincial de la actual situación bibliotecológica.

Considerar que la situación bibliotecaria de una provincia puede
cambiar o evolucionar independientemente del contexto social y
político resulta artificioso.
Hacer que las bibliotecas funcionen y cumplan su rol, estén diri
gidas por profesionales bibliotecarios y que éstas sean verdaderos
centros de apoyo a la educación, investigación y divulgación del
conocimiento, requiere de un profundo cambio cultural que com
promete sus tanciahn en te a la sociedad y al gobierno.
Se debe lograr que el gobierno considere que no basta con dotar
a la población educa tiva de edificios, bibliotecas con libros, com
putadoras o netbook, sino que además las bibliotecas deben estar
gestionadas por bibliotecarios profesionales "actualizados". Tanto
a nivel provincial y nacional, incluidas la Universidad Nacional
y las privadas de Jujuy, cuando se habla de educación sin incluir
políticas bibliotecarias innovadoras y sin convocar a una entidad
representativa de los bib liotecarios, se marcha a contramano de
una educación de calidad. Los bibliotecarios consideramos que
somos uno de esos pocos sectores de la sociedad que se sienten
comprometidos en acompañar y apoyar a la educación provincial
y nacional.
En la provincia de Jujuy se avizora la im plementaci ón de impor
tantes proyectos a largo plazo referidos a la generación de energía
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solar, la explotación del litio, ciudades emergentes y sostenibles,
ciudades urbanas, nuevos sitios para el Ecoturismo, entre otros:
no obstante la provincia no cuenta con bases de datos bibliográ
ficas de informaci ón propia en estas áreas ni en la Dirección de
Minas, en la Secretaria de Recursos Naturales, en el Ministerio de
la Producción, de Turismo, y se desconoce si la delegación del eFI
dispone de informaci ón relevante.
Al igual que en el área de la educación el gobierno a trav és de las
entidades correspondientes, necesita armar una estrategia para la
iInplelnentación de una política de acceso a la información docu
lTIental que brinde un sostenido apoyo al desarrollo económico y
productivo de la provincia.

Frente a esta situación, le cabe a la Asociación de Bibliotecarios
de Juju y - ABJ generar canales de diálogo con las autoridades
pertinentes para recomendar, elaborar y asistir en proyectos que
contemplen el registro de la informaci ón dispersa en la provin
cia para constituir una Base de Datos Núcleo que brinde acceso
a información sustentable de desarrollo económico y productivo
abarcando un enfoque multidisciplinario. En razón de ello, la ABJ
debe enfocarse en sus asociados y establecer con10 meta principal
la capacitación y perfeccionamiento de éstos, para que puedan in
sertarse, no sólo en el área de educación, sino que adem ás estén
preparados para desempe ñarse en las áreas de la producción y de
sarrollo, donde el acceso y gestión eficaz de la informaci ón, es una
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imprescindible herramienta de apoyo.
Lograr que la sociedad jujeña valore los libros, no COll10 objetos
decorativo s en una biblioteca sino que se interese por su contenido
transformador y participe apoyando a las bibliotecas, es el de safío
que debe en frentar la Asociación de Bibliotecarios de Jujuy. Para
alcanzar este objetivo debe promover programas de divulgación
que fomen ten la lectura, promocionar el uso de las bibliotecas pú
blicas, prolnover y apoyar la formaci ón de una red de bibliotecas
cuyo propósito sea fortalecer su funcionamiento, la cooperación
interbibliotecaria y COIn o corolario, la formaci ón de un Catálogo
Colectivo online que permita registrar todas las existencias de las
unidades de informaci ón y la producción bibliográfica jujeña.

Conclusiones

Las autoras de este artículo consideran que cada profesional de
la bibliotecología debe, ante todo, tener una gran vocación para
el ejercicio de la profesión y estar convencido que es necesario in
vertir en su perfeccionamiento y actualización. Las bibliotecas han
evolucionado tecnol ógicamente -la red, Internet, Web 2.0, recur
sos digitales, di spositivo s m óviles etc.- por lo tanto requieren de
bibliotecarios especializados que cuenten con nuevas habilidades
y competencias para la implementaci ón y gestión de nuevos tipos
de contenidos y servicios digitales que les permitan ubicarse en el
mercado laboral.
En este contexto, el rol que debieran cumplir las Asociaciones de
Bibliotecarios es el de fortalecer profesionahnente a sus asociados
mediante la capacitación y de sarrollo continuos para el desempe
ño de esas nuevas competencias que hoy exige esta sociedad del
conocimiento.
La ABJ, en esto s últim os a ños y con un invalorable esfuerzo, ha lle
vado a cabo cursos de capacitación y jornadas de integración para
sus socios buscando el fortalecimiento de la entidad. La ABJ es la
única asociación de bibliotecarios del Noroeste y busca ser irra
diadora en la región. Desde hace años la asociación y la bibliote-
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cología en Jujuy son referentes en la vecina ciudad de Salta, cuyos
bibliotecarios participan de los eventos realizados en la provincia.
Con el objeto de lograr su fortalecimiento, desde los inicios en el
año 2011 de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
RENABLAR, la ABJ forma parte de la misma trabajando en con
junto por la integración de todas las asociaciones de bibliotecarios
del país y en la participación de proyectos para crear capacidades
y sustentabilidad de las asociaciones bibliotecarias e ingresar al
Programa de IFLA para el Fortalecimiento de Asociaciones.
Si la ABJ logra persuadir a sus asociados y les brinda el espacio
adecuado, habrá logrado su principal objetivo. Pero su logro no
será un esfuerzo unilateral, sus asociados deben estar persuadidos
de la necesidad de un cambio acerca del perfil que deben adquirir
mediante el perfeccionamiento.
Muchos piensan que una Asociación debe abrazar las banderas de
la defensa gremial. Nada más alejado de la realidad y no está
dentro de sus posibilidades, desde el momento mismo de su na
turaleza y por su constitución jurídica, además es ABGRA quien
detenta la personería gremial de nuestra profesión.
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Emilia Silva de Cruz es Bibliotecaria egresada Universidad Nacional de
Jujuy. Jefa de la Biblioteca del Instituto de investigación de Geología y
Minería de la Univers idad Nacional de Jujuy. Miembro de la comisión de
Publicaciones del IDGYM. Se encuentra a cargo de la única Bibl ioteca Jurí
dica privada de la provincia, la «Biblioteca Jurídica y de Cs. Sociales «Dra.
M. Ángela Valen te - Dr. Guillermo Snopek".



Relatoría del Primer Encuentro Nacional de
Bibliotecas Jurídicas:

El futuro de las bibliotecas y los Servicios de
Información Jurídica en México

por Enrique Rodríguez Trujano

Reunidos en el Auditorio "H éctor Fix-Zamudio" del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Aut ónoma
de México (UNAM), con la presencia de la Dra. Elsa Margarita Ra
mírez Leyva, el DI. Adolfo Rodríguez Gallardo, actual Directora
y Ex Director de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM,
respectivamente, así como el Dr. Francisco Ibarra Pa lafox, Secreta
rio Acad émico del lIJ-UNAM, y el Dr. Federico Hernández Pache
co, Coordinador Acad émico de la Biblioteca "Jorge Carpizo" del
mismo instituto, siendo las 9:28 horas del día jueves 2 de junio de
2016, se dio por inaugurado el Primer Encuentro Nacional de Biblio
tecas Jurídicas:El Futurode las Bibliotecas y los Servicios de Información
Jurídica en México.

Jueves 2 de Junio
Primera Conferencia Magistral

Para dar inicio a los trabajos de este Primer Encuentro escucha
lnos la Conferencia Magistral de l DI. Adolfo Rodríguez Gallardo
(Ex Director de la Dirección General de Bibliotecas), in titulada "El
sistema de bibliotecas de la UNAM". El DI. Rodríguez Gallardo
comenz ó subrayando que la misi ón central de las bib liotecas es
"servir a la comunidad universitaria". Bajo esa directriz, describió



18

Revista ACBJ . N° 9

el proceso de modernizaci ón que, con mucho esfuerzo, se ha im
plementado en las bibliotecas de la UNAM desde el añ o 2000, a ño
en el cual el auge de internet, como herramienta global de infor
maci ón, llevó a las bibliotecas transitar a una nueva din ámica de
funcionamiento.

Así, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios,
expuso las medidas adoptadas por la Dirección General de Biblio
tecas para re sponder a los nuevos cambios tecnológicos. Destacó
la automatizaci ón de los servicios bibliotecarios en sus distintas
modalidades, para ofrecer un acceso remoto, servicios de alerta
bibliogr áfica y au to-pr éstamo. Tambi én destacó el desarrollo de
diversas plataformas para la disponibilidad de recursos electr óni
cos; el desarrollo de repositorios digitales de libros, tesis y mapas:
la digitalización de obras antiguas; la creación de la herramienta
del descubridor para la búsqueda de información; el desarrollo de
páginas web de las bibliotecas de las escuelas, facultades y centros
de investigación; así COIn o la constitución y participación en di s
tintos índices de publicaciones: Clase, Latindex, Scielo, Webof Scien
ce, S COp llS, entre oh-as.

Sin embargo, el DI. Rodríguez Gallardo se ñal ó que aún
quedan ternas pendientes por atender, COIno el reto de potenciar
aún m ás la visibilidad de las publicaciones acad émicas, fortale
cer la capacitación de los usuarios en el aprovechamiento de los
recursos electr ónicos, impulsar la realización de talleres y cursos
de desarrollo de habilidades, tanto para los usuarios como para el
personal bibliotecario.

Me sa 1

La Mesa 1, dedicada al "Desarrollo de Colecciones" , contó con la
participación del Dr. César Augusto Ramírez Velázquez, el Dr.
Juan José Calva González, el Dr. Jonathan Hernández Pérez y la
Dra. Araceli Torres, todos ellos investigadores del Instituto de In
vestigaciones Bibliotecológicas y de la Informaci ón (IIBI), la Dra.
Wendy Godínez Méndez, del Instituto de Investigaciones Jurídi-
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cas, y la Lic. Paloma Martínez González, Jefa delDepartamento de
Legislación y Jurisprudencia del IlJ en su función de moderadora.

La di scusión se generó a partir de las siguien tes tres pre
guntas:
1. ¿C ómo conformar una biblioteca jurídica completa y actua
lizada, dados los cambios constantes de las di sposiciones jurídi
cas?
2. ¿C ómo combinar y adquirir recursos impresos y electr óni-
cos en la biblioteca jurídica actual?
3. ¿Cuáles son las tendencias para el de sarrollo de las colec-
ciones de una biblioteca jurídica?

El Dr. Ramírez Vázquez señaló que la estrategia para con
formar una biblioteca jurídica completa y actualizada debe con
siderar, cuando menos, cuatro factores: los usuarios (para deter
minar cuáles son sus necesidades particulares de informaci ón
jurídica); el personal (integrado por profesionales con una adecua
da capacitación para dar el servicio de información); las fuentes
(el diseño de una política de selección, análisis y adquisición de
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informaci ón): y la infraestructura (la optimización de espacios, es
tantes, equipo de c ómputo, entre otros).

Por su parte, el Dr. Calva González profundizó en la nece
sidad de levantar un estudio detallado del perfil de los usuarios
- tanto internos C01110 externos - para identificar sus intereses,
necesidades y habilidades. Con base en este perfil, se puede deter
minar las fuentes de informaci ón y los intereses tem áticos m ás re
currentes para definir una política de desarrollo de colecciones, de
nuevas adquisiciones y de descarte. Por últim o, destacó la impor
tancia de integrar un órgano interno, una Comisi ón de Biblioteca,
para que se encargue de analizar los datos que arroje un estudio de
usuarios.

En su oportunidad, la Dra. Araceli Torres se ñal ó que " las
bibliotecas no pueden tener todo". Por ello es importante diseñar
una política de selección de la informaci ón pertinente y relevante,
según las necesidades de la biblioteca jurídica. Esto implica que
el personal acad émico que labora en la biblioteca esté altamente
calificado y se involucre estratégicamente con las áreas de investi
gación para estar al tanto de las tendencias de investigación.

El Dr. [onathan Hernández añadió la importancia de saber
conjugar los recursos humanos y tecnológicos, así como el aprove
chamiento de la infraestructura y la optimizaci ón de espacios para
hacer de la biblioteca una biblioteca completa y actualizada, pero
además cómoda y funcional.

La Dra. Wendy Godínez, por su parte, subrayó que la pro
fesionalización del personal académico, y su cultura jurídica en
general, son un punto clave para alcanzar las metas de actualiza
ción de la biblioteca, el desarrollo de colecciones de vanguardia y
la combinaci ón de recursos impresos con los recursos electrónicos
que ofrecen las nuevas tecnologías.

Todos coincidieron en la necesidad de buscar un mejor
aprovechamiento de los recursos electr ónicos y las nuevas tecnolo
gías de la informaci ón y la comunicación, así como la cooperación
con otras dependencias y el trabajo en redes.
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Mesa II

La Mesa II, dedicada al terna de la "Organización de colecciones
jurídicas" estuvo integrada por el Dr. Óscar Arriola Navarrete,
Profesor de tiempo completo de la ENBA-SEP, el Dr. Hugo Fi
gueroa Alcántara, Catedrático de tiempo completo de la FFyL
UNAM, la Dra. Brenda Cabral Vargas, Investigadora del HBI, el
DI. Efrén Chávez Hernández, Jefe de Sección Académica y Proce
sos Técnicos del HJ, el Dr. Filiberto Martínez Arellano, del Centro
Universitario de Investigaciones Biliotecológicas, y la Lic. Doris
Domínguez Zerme ño, Jefa del Departamento de Tecnologías de la
Informaci ón y Comunicación del IIJ en la función de moderadora.

Las preguntas para la discusión fueron las siguientes:

1. ¿Qué sistemas de automatizaci ón considera adecuados
para organizar una biblioteca jurídica?
2. ¿Cuáles son los retos de los sistemas de clasificación, cata-
logación y lenguajes controlados para las colecciones jurídicas?
3. ¿C ómo organizar eficien temente los recursos de informa
ción jurídica para ponerlos al alcance de un mayor número de
usuarios?

El DI. Óscar ArriolaNavarrete comenz ó su participación
asegurando que"no hay una receta" para elegir el mejor sistema
de automatizaci ón, lo que a su parecer es un buen síntoma, ya que
los desarrollos tecnológicos actuales van m ás allá de los sistemas,
la idea mi sma de "sistema" ha sid o rebasada. Consideró que las
dos tendencias actuales apuntan hacia el "Acceso Abierto" y el
"Sof tware Libre", y afirm ó que este es el camino que deberían ex
plotar las bibliotecas para rediseñar sus serv icios .

Para la Dra. Brenda Cabral, la elección de un sistema au
tomatizado depende de las necesidades que tenga la biblioteca .
Para ello , dijo, es indispensable realizar un diagnóstico de las ne
cesidades de la biblioteca, y a partir de ello se pueda evaluar el
desempeño del sof tware, en cuanto a su rendimiento, operación y
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funcionalidad. Tambi én destacó que las plataformas de servicios
digitales permiten el acceso a todo tipo de informaci ón,

El Dr. Efrén Chávez explicó la complejidad del manejo de
informaci ón jurídica y la gran diversidad de problemas sem ánti
cos y conceptuales al que se enfrenta el personal acad émico de su
labor de catalogación. Para superar esta complejidad, destacó la
función altamente especializada del personal acad émico, lo cual
tiene que complementarse con una permanente capacitación téc
nica bibliotecaria del personal. El Dr. Efrén Chávez tambi én hizo
una exposición detallada sobre el funcionamiento del sistema de
clasificación local de la Biblioteca "Jorge Carpizo" del IlJ, y ofreció
una rese ña acerca de la dinámica de trabajo que se ha seguido,
en esta biblioteca jurídica en particular, para el análisis no sólo de
libros, sino tambi én de artículos contenidos en revistas y obras co
lectivas.

El Dr. Hugo Figueroa recordó el proceso de evolución del
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sisten1a de clasificación de la Biblioteca del Congreso, y c ómo és te
ha ido modific ándose para atender las exigencias de los nuevos
riempo s. Celebró que el sistema de automatización de la Biblioteca
del IIJ haya migrado al sis tema Aleph, y subrayó el hecho de que
ambos sistemas de clasificación son compatibles y puedan 11 con vi
vir en armonía" .

En su participación, el Dr. Filiberto Martínez Arellano ha
bló de la importancia de las herramientas tecnológicas para recu
perar la información a través de diversos puntos de acceso, len
guajes controlados y lenguajes libres. Reconoció que este hecho
coloca a los profesionales de la informaci ón ante el gran reto de
conocerlas y saber aprovecharlas de la mejor manera.

A pesar del desarrollo de nuevas tecnologías de la infor
maci ón, así como m últiples sistemas y plataformas de automatiza
ción, los panelistas coincidieron en se ñalar la relevancia que tiene
el profesional de la informaci ón, es decir, el aspecto humano de los
servicios de la información.

Mesa III

La Mesa III estuvo dedicada al análisis de los "Nuevos servicios
en bibliotecas jurídicas". En esta mesa participaron la Dra. Guada
lupe Vega Díaz, Investigadora de El Colegio de México, la Mtra.
Claudia Baleón García, Directora de la Biblioteca de la Anáhuac
del Sur y Estudiante de Doctorado del IIBI-UNAM, la Dra. Ge
noveva Vergara Mendoza/ Investigadora y Coordinadora de Ser
vicios en la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México, el Dr. Julio Téllez Valdés, Investigador del IIJ, y el Dr.
Javier Salda ña Serrano, Investigador del IIJ, como moderador de
la mesa.

Las preguntas planteadas para la discusión son las siguientes:

1. ¿Cómo emplear las tecnologías para aprovechar los servi-
cios de informaci ón jurídica?
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2. ¿Qué servicios de vanguardia podrían incorporarse y desa-
rrollarse en una biblioteca jurídica?
3. ¿Qué importancia tiene el servicio de excelencia y la cali-
dad humana en una biblioteca jurídica?

La Dra. Guadalupe Vega inició su plática ofreciendo un
panormna de los nuevos servicios en bibliotecas jurídicas, que in
cluyen motores de búsqueda eficaces en la localización de infor
maci ón relevante, sitios web que ofrecen servicios de asistencia y
referencia bibliotecaria 24 horas al día los 7 días a la semana. apli
caciones para dispositivos m óviles, cursos y talleres para la capa
citación del usuario en el uso de las tecnologías de la información.

Por su parte, la Mtra. Claudia Baleón afirm ó que las biblio
tecas han"perdido su papel de ser los principales proveedores de
información", pues hoy en día hay páginas y redes sociales que
han asumido ese papel. Dijo que actualmente en internet hay desa
rrollos tecnológicos para difundir colecciones impresas y electr ó
nicas, gestores bibliográficos, repositorios digitales, blogs, videos.
Con ello, el uso de las TIC' s está generando cambios sustantivos
en la manera en que se realiza la investigación. Lamentó que los
"bibliotecarios del pasado" sólo se preocupen por el resguardo de
materiales y no hayan comprendido que para dar un servicio de
calidad es fundamental capacitarse en el uso de herramientas y las
nuevas tecnologías.

La Dra. Genoveva Vergara reiteró la importancia del apro
vechamiento de las nuevas tecnologías para la búsqueda de infor
maci ón. Sin embargo, tambi én advirtió la importancia de reestruc
turar los espacios de las bibliotecas, para hacerlos más cómodos y
óp timos para las múltiples tareas de investigación que allí se reali
zan. Esto implica hablar del terna de la conectividad, accesibilidad
y disponibilidad a los materiales electr ónicos. Finalmente destacó
la importancia de la vinculación entre la biblioteca y el claustro de
profesores o investigadores, así como el enlace entre los estudian
tes y la biblioteca para trabajar coordinadamente.

Para finalizar la mesa, el Dr. Julio Téllez advirtió que la
tecnología en sí misma no no s garantiza tener eficacia y éxito en
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la investigación. El elemento humano es n1uy importante. Enlistó
algunos conceptos de vanguardia en el uso de las tecnologías de
la informaci ón y la comunicaci ón como "el cómputo en la nube",
los metadatos, los big data y el desarrollo de aplicaciones. Urgió la
necesidad de contar una "Ley General de Archivos", esto es, un
adecuado instrumento regulatorio para la preservación de archi
vos públicos y privados, que dé a los ciudadanos una "confian
za digital". De igual modo, recomend ó explotar la categoría de
de "pa trimonio digital", reconocida por la UNESCO, para usar y
aprovechar recursos únicos de carácter cultural, educativo, en for
mato digital.

Segunda Conferencia Magistral

El Dr . César Astudillo Reyes, Secretario de Atención a la Comu
nidad Univers itaria de la UNAM e investigador del JI}, presentó
la Conferencia Magistral "La importancia de las biblio tecas y las
inform aci ón en la atención a la comunidad universitaria" . El Dr.
César Astudillo inció su ponencia señalando el papel estrat égico
que tienen las bibliotecas para la formación acad émica de los estu
diantes de todos los niveles. Las bibliotecas, sostuvo, "son valiosas
para acceder al conocimiento, organizar la informaci ón, criticar las
ideas y proyectar otras nuevas" .

Después comparti ó su experiencia como titular de la Se
cretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, en cuanto al
de sarrollo de lineamientos para el uso, la salvaguard ia, cu stodia,
administraci ón, capacitación y acceso a los archivos de la UNAM,
y los diversos serv icios de atención que brindan a estudiantes de
escasos recursos, de comunidades indígenas, en situaci ón de vul
nerabilidad, con capacidades diferentes; así como de impulso al
deporte y a la cultura.

En la segunda parte de su exposición, el Dr. Astudillo cen
tró su atención sobre la función social que desempeñan las bibliote
cas, corno centros de información que ofrecen un poder de cono
cimiento. Calificó a las bibliotecas como instancias culturales que
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contribuyen a la participación ciudadana, cultural y política. Las
bibliotecas, dijo , "son un factor de unidad y cohesión social" . Por
lo tanto, el aprovechamien to de los recursos de informaci ón y de
educación en las bibliotecas, aunados a otros que han sido facilita
do s por las nuevas tecnologías, son instrumentos que favorecerán
la sens ibilidad social, la participación democr ática y que pueden
contribuir a superar los grandes problemas sociales .

Viernes 3 de junio
Tercera Conferencia Magistral

En la Conferencia Magistral del Dr. Jaime Ríos Ortega, Director
del IIBI, intitulada "Información, capacidades y justicia social", se
plantearon las siguientes cuestiones: ¿A qué está obli gada la bi
blioteca como "en tidad social" ? ¿Cuál es la trascendencia del tra
bajo técnico especializado que se de sarrolla en las bibliotecas? El
Dr. Jaime Ríos propuso entender la biblioteca como una "entidad
social", corno una " institución social", que tiene una misión y una
responsabilidad con respecto a la justicia social, en la medida en
que contr ibuye a que los individuos tengan acceso a un conjunto
de bienes primarios que favorecen la elección de un proyecto de
vida, en los t érminos del filósofo político [ohn Rawls y el econo
mista Arna rtya Sen.

La información desempe ña un papel de coadyuvancia para
alcanzar la justicia social. La informaci ón es un elemento sustanti
vo para ejercer y alcanzar la libertad de elegir di stintos modos de
vida. El bibliotecólogo tiene la misi ón de poner a di sposición una
información socialmen te valiosa. Si la informaci ón no tuviera este
carácter de valor social, las bibliotecas serían simples depósitos de
informaci ón caótica. Esta labor que de sempe ñan las bibliotecas
contr ibuye a tener una repercusión en el sistema de vida y a la
democracia. Enriquecimiento cultural, la participación democr áti
ca. Las bibliotecas públicas prolnueven la inclusión y erradica las
prácticas di scriminatorias, La biblioteca es un lugar de valores de
mocr áticos.



Revis ta ACBJ . N° 9

Concluyó subrayando que es importante que los indivi
duos se apropien de esta institución social que son las bibliotecas
para que explotar ética y políticamente la informaci ón socialmente
relevante y puedan eleg ir el modo de vida que ellos elijan.

Mesa IV

La Mesa IV abordó el tema de "La biblioteca jurídica del futuro".
Esta me sa contó con las intervenciones del Dr. Ricardo Montes
C ómez, Investigador y Director de la Biblioteca del Senado de la
República, el Dr. Saúl Hiram Souto Fuentes, Investigador y Direc
tor General de Bibliotecas de la Universidad de Monterrey, la Dra.
Diana E. González Ortega, Investigadora y Directora General de
Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, el Dr. Eduardo Cas
tellanos, Investigador del lII, el Dr. Federico Hernández Pacheco,
Coordinador de la Biblioteca del IIJ, y el Lic. Raúl Márquez Rome
ro, Secretario Técnico del IIJ corno moderador.

Las preguntas que guiaron la di scusión son las siguien tes:

1. ¿Qué elementos debe tener la biblioteca jurídica del futuro?
2. Cite algunos ejemplos relevantes de bibliotecas jurídicas en
México y en el extranjero
3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las bi-
bliotecas jurídicas ante los grandes problemas nacionales?

El Dr. Ricardo Montes C ómez basó su exposición en un
examen del contenido de las bibliotecas en los tres poderes de la
Unión y en algunos Organismos Constitucionales Aut ónomos,
Mencionó que las bibliotecas del Poder Ejecutivo cuentan con una
amplia compilación de información relativa a problemas de la ad
ministraci ón pública. Esta informaci ón la podemos encontrar, por
ejemplo. en el Diario Oficial de la Fede ración . En cambio, en el Po
der Legi slati vo se cuen ta con una amplia cantidad de informaci ón
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relativa a iniciativas de ley, exposición de motivos, así COlno el dia
rio de debates. Se trata principalmente de información dirigida a
funcionarios del poder legislativo. Yen el Poder Judicial se cuenta
con una gran colección de jurisprudencia, tesis aisladas, análisis de
constitucionalidad y convencionalidad, entre otras.

Finalmente. mencion ó que Organismos Constitucionales
Aut ónomos como la Comisi ón Nacional de Derechos Humanos,
así como el Instituto Nacional Electoral e incluso la Universidad
Nacional Aut ónoma de México poseen amplias bibliotecas pero
estas tienen un corte académico y una difusión a un público más
amplio. Ante toda esta gran cantidad de informaci ón el principal
obstáculo - señal ó- es que no existe de hecho un sistema nacio
nal de bibliotecas que organice claramente toda la informaci ón
existente, incluyendo el aspecto de la informaci ón digitalizada.

El Dr. Saúl Hirarn Souto Fuentes afirm ó que un problema
fundamental es que con el pasar del tiempo, la realidad ha sufrido
cambios n1uy importantes y las bibliotecas han sido afectadas por
estos cambios. El principal problema es que con los cambios tecno
lógicos la informaci ón que se encuentre en una biblioteca tambi én
puede ser encontrada en distintos sitios, pero el problema es que
no necesariamente esa información ha sido distribuida con el per
miso de su autor.

Por oh-o lado, un problema adicional es la existencia de ba
ses de datos que no contienen la informaci ón completa que una
biblioteca posee, lo cual provoca que los usuarios de dichas biblio
tecas tengan una visión parcial de toda la informaci ón que posee
la biblioteca.

La Dra. Diana González destacó la importancia de que la
biblioteca del futuro tenga corno objetivo lograr, entre oh-as cosas,
ser parte de la formaci ón integral de profesionistas. Para ello, es
nece saria una gestión flexible que permita una cooperación para
compartir la informaci ón entre distintas instituciones; adem ás, es
importante que el bibliotecario tenga una capacitación constante
no sólo en cuestiones técnicas sino tambi én jurídicas que le per
mitan dar mejor servicio a los usuarios de la biblioteca, En gene-
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ral, se bu sca que el servicio brindado sea un serv icio c ómodo para
el usuario, que evite la realización de tr ámites innecesarios que
desincentivan su acercamiento a la informaci ón de la biblioteca.

El DI. Eduardo Castellanos expuso que la biblioteca del
futuro tiene una preponderancia digital. Los libros físicos van
quedando rezagados. Destacó que organismos corno el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, así corno ambas c ámaras del Congreso de la
Unión poseen una gran cantidad de informaci ón rnuy importante
para el conocimiento jurídico. Sin embargo, el problema es que la
sistematización de toda esa informaci ón ha sido bastante deficien
te, pues provoca varias dificultades al usuario para poder acceder
a dicha informaci ón. Para ello, dice que la sis tem atizaci ón debe
realizarse dentro de un trabajo interdisciplinario que se preocupe
por la amabilidad con el usuario de los sistemas de información.

El DI. Federico Hernández Pacheco subrayó las exigencias
del entorno social en el que vivimos que modifican las necesidades
para el buen funcionamiento de una biblioteca. Se requieren cam
bios de orden organizacional en las bibliotecas. Por ejemplo, es ne
cesario que los bibliotecarios, que son quienes prestan de primera
mano los servicios a los usuarios, estén perfectamente capacitados
para ello.

Además, presentó una serie de tendencias en diversas bi
bliotecas de primer Inundo que pueden servir como modelo para
instaurar cambios. Destacó bibliotecas como la de Harvard, la de
la universidad de Boston o el MIT. Dichas bibliotecas cuentan con
espacios n1uy cómodos, con horarios de serv icio amplios, con un
personal especializado y una excelente organización de la infor
maci ón. Adem ás, existe una tendencia a armonizar la infraestruc
tura de la biblioteca con espacios verdes y fermentar la interacción
y din ámicas de trabajo entre los usuarios. Finalmente, agregó qu e
en estas bibliotecas, contrario a lo que se podría pensar, no están
desapareciendo los libros físicos, sino que funcionan en paralelo
con los servicios digitales.
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Cuarta Conferencia Magistral

La conferencia magistral de clausura estuvo a cargo de la Dra. Es
tela Morales Campos, Investigadora del IlBI-UNAM y Ex Coordi
nadora de Humanidades de la UNAM, quien presentó la ponencia
intitulada "El libre acceso a la informaci ón y la conducta ética del

. "usuano .

Para comenzar, la Dra. Morales describió el acceso a la in
formaci ón como un derecho fundamental y subrayó que la infor
maci ón es un "ins um o estrat égico para todo proceso educativo".
No obstante - argument ó- si bien es importante derribar las ba
rreras que obstaculizan el acceso a la informaci ón, no por ello se
deben vulnerar los derechos de terceros; particularmente los de
rechos intelectuales y de propiedad de los autores, pues esto con
lleva una afectación a sus libertades de expresión, pensamiento y
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publicación de sus obras.
En el contexto actual, admiti ó, las nuevas herramientas tec

nológicas han permitido a los usuarios tener acceso inmediato a
un conjunto de recursos digitales, pero esto tambi én ha facilitado
la po sibilidad de extraer informaci ón, ideas, im ágenes y todo tipo
de contenidos, lo que ha propiciado un fen ómeno exponencial de
plagio y robo de ideas en el mundo. De allí la importancia de re
flexionar seriamen te sobre el "comportamiento ético" del usuario
de la informaci ón, por un lado; y sobre la responsabilidad social
de las bibliotecas de proteger el conocimiento COlno un patrimonio
com ún. por el otro.

La Dra. Morales de stacó, corno ejemplo, los esfuerzos rea
lizados por la American Librnry Association, un organismo que ha
dise ñado ciertos lineamientos sobre los aspectos éticos de la pro
fesión bibliotecaria, ha declarado los principios de objetividad y
neutralidad en la labor bibliotecaria de brindar información, y que
ha reco nocido la responsabilidad social de las bib liotecas para ate
nuar el mal uso de la informaci ón. La Dra. Morales concluyó con
un llamado a redoblar esfuerzos para conciliar el acceso a la infor
maci ón y los derechos de autor, mediante un "respeto al otro" y"a
la obra del otro", lo cual constituye un principio cardinal en el uso
de la informaci ón.

Conclusiones

En este Primer EncuentroNacional de Bibliotecas Ju rídicas hemos con
tado con 4 conferencias magistrales, 4 mesas de discu sión, 4 talle
res, 2 exposiciones, 2 pláticas informativas y 1 recital de guitarra.

Las conclusiones de este intercambio pueden resumirse en los si
guientes puntos.
1. La necesidad de evolucionar en los servicios de informa
ción jurídica en función de los cam bios tecnológicos, aprovechan
do al m áximo las di stintas plataformas y sistemas.
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2. La necesidad de mantener un esquema de capacitación
permanente para los profesionales de la informaci ón que se
de sempe ñan en las bibliotecas jurídicas.
3. La necesidad de vinculación del personal acad émico de la
biblioteca con la comunidad universitaria, profesores, estudiantes,
investigadores, personal bibliotecario de otras bibliotecas, para de
terminar las necesidades de informaci ón, y poder desarrollar su
política de colecciones, adquisiciones, descarte.
4. La necesidad de contar con servicios de capacitación para
los usuarios en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.
5. La necesidad de optimizar los espacios físicos en las biblio
tecas jurídicas, en combinaci ón con el establecimiento de las facili
dades para
6. Por último, destacar la relevancia de las bibliotecas como
impulsor de la educación, de la cultura, de la crítica, la investi
gación, del progreso social, de la participación ciudadana, de la
igualdad social y la democracia.

Así, reunidos en el Auditorio "Héctor Fix-Zamudio" del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siendo las 14:26 horas
del viernes 3 de junio de 2016, el Coordinador General del Primer
Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas, el DI. Federico Hern án
dez Pacheco, de spués de agradecer cordialmente a los ponentes,
autoridades, proveedores y público asistente, procedió a la clau
sura formal del evento.

Enrique Rod riguez Truj a no es Académico de la Bibl ioteca «Jorge Car
p iza" del Instituto de In vestigaciones Jurídicas de la UNAM. Se agradece
especialmente al Lic. Luis Enrique Pimentel Gutiérrez por su valioso apoyo
para la elaboración de la presente relatoría.



La informática jurídica,
el Derecho informático

y el Cibercrimen

Por Gustava Saín

Surgimiento de la sociedad de la información

Los orígenes de la llamada sociedad de la información puede
rastrearse en el período de la segunda posguerra, donde tras el
lanzamiento del Satélite Sputnik en 1957 por parte de la Unión
Soviética, el presidente norteamericano Dwigth Einsenhower or
denó al Departamento de Defensa de ese país la creación de una
agencia de investigación avanzada que realizara estudios acerca
de material bélico y de comunicaciones. Es durante esta etapa de
desarrollo de la gran ciencia norteamericana donde fondos públi
cos destinados al complejo militar-industrial tenían como objetivo
el desarrollo del can1po de la inform ática al servicio de la seguri
dad nacional ' . El primer antecedente histórico de uso formal del
t érmino sociedad de la informadon se produce en 1971, cuando el
[apan Computer Usage Development Institute (JACUDI) elabora
el "Plan para la Sociedad de la Información para el a ño 2000", 33
donde se establecía el rumbo de una política a largo plazo basada
en la investigación y el desarrollo para la generación de la ciudad
del futuro. '

Bajo la consideración de la computadora como m áquina universal
capaz de resolver cualquier problema en forma sistem ática y pre-

I Leiner, Barry ; Cerf.Viktor: Clark, David y otros: Breve historia de Internet. Publicación
de la Internet Society, Disponible en http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet
(1 de agosto de 2016)
2 Mattelard,Armand:"LOS AVATARES DE LAS pOLíTICAS PÚBLICAS". En Historia de
la Sociedad de la Información. Buenos Aires . Paidós, 20 IO.
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cisa, el de sarrollo de los grandes aparatos automatizados tenían
C01110 objetivo el de sciframiento de los mensajes del enemigo, el
uso de la artillería antiaérea y el de sarrollo de investigaciones nu
cleares, durante la gue rra. Una vez finalizada la contienda mun
dial, las computadoras comenzaron a ser vistas más allá de las
funciones bélicas. En 1948, el matem ático estadounidense Norbert
Wienner publica "Cibernética o el control y comunicación en animales
y máquinas" donde a partir de la creación de esta nueva disciplina
se vislumbraba una nueva organización de la sociedad sobre la
base de una nueva materia prima: la información. Ésta, junto a las
m áquinas y las redes debían actuar en contra de la entropía, la
tendencia natural a precipitar la degradación biológica y el desor
den social. Un afio más tarde, su di scípulo Claude Shannon publi
ca "Una teoría matemática de la comunicación" donde el concepto
de informaci ón -en tanto instrumento medible y mesurable- va a
adoptar un carácter puramente instrumental a partir de su estre
cha relación con las m áquinas. '

Informática jurídica

Tras la publicación del libro de Wiener sobre cibernética, se co
mienza a pensar c ómo el uso de m áquinas puede contribuir en el
ám bito jurídico. Muchos es tudios coinciden en se ñalar el surgi
miento de la llamada informática jurídica en 1949 con el ar tícu lo
11[urimetria, el próximo paso" del jurista estadounidense Lee Loevin
ger que versaba sobre el uso de computadoras en el derecho me
diante la aplicación de datos cuantitativos. Tra s dicho escrito, se
suele señalar como la primera aplicación práctica de esta nueva
disciplina la realizada por el responsable de la División Antitrust
de ese país para la aplicación de la legislación antimonop ólica.

En líneas gene ra les la inform ática jurídica refiere a la aplicación
de recursos informáticos para el tratamiento de la informaci ón ju
rídica. La misma es considerada una disciplina dentro de las cien-

Mattelard ,Armand : Historias de las teorías comunicacionales. Barcelona, Paid ós, 1997.
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cias de la informaci ón, no del Derecho. Su objeto de estudio es la
utilización de recursos inform áticos para la mejora de los procesos
jurídicos; a saber, el análi sis, la investigación y la gestión. Cuando
se hace alusión a recursos informáticos se refiere al uso del hard
ware -todo lo vinculad o a di spositivos inform áticos de tipo físico
y todo lo relacionado con el software, lo que hacen a los programas
y aplicaciones inform áticas y archivos di gitales.'

Con el correr de los años, la imposibilidad de la [urimetría de apli
car modelos lógicos a normas jurídicas en base a criterios definidos
con el fin claro de que los jueces pudieran anticipar sentenc ias ju
diciales, llevó al filósofo italiano Mario Losano a utilizar el t érmino
luscibern éticn para abandonar el modelo jurim étrico y así aplicar
los principios propios del Derecho en el uso de la computaci ón.
En este sentido, algunas de las aplicaciones de esta área está dada
por el segu im iento de casos y expedientes judiciales, el control de
archivos de clientes, avisos y notificaciones formales, agenda de
tareas, cálculo de honorarios profesionales, confección automati
zada de documentos y formularios, etc. 5

Asimismo existen varias áreas dentro de la informática jurídica.
Por un lado existe la división de la informática jurídica en informa
tica jurídica documental. inform ática jurídica de gestión -tambi én
denominada "de administraci ón" o"de control" - e informática ju
rídica decisional o "de decisi ón" .'

La informática jurídica documental consta de la aplicación de téc
nicas inform áticas a documentos jurídicos para el análisis, archivo

4 Un dispositivo es un apara to capaz de e jecutar acc ion es con un fin dete rminado. El
té rm ino "informát ica", a su vez. es una conjunción de las palabras "informació n y "auto mát ica" y
refie re al procesamiento automático de informació n mediante dispos itivos electrónicos.Así, un
dispo sitivo informático es un aparato capaz de pro ces ar en for ma auto mática datos e informació n
con un objetivo determ inado. Por- otro lado , una red info rmática es u conjunto de dispositivos
que int e ractúan entre si a partir de una serie de reglas programas o protocolo de comunicaciones
com ún.
5 Losano, Mario: Los grandes s istem~s jurídicos. Madrid . Editorial debate. 1982.
6 Aguile ra.Agustín:"LA IUSCIBERNETICA ". En Revista Invest igación científica. volum en 6.
N° 1, enero-julio de 20 I l. Guadalajara, publicación de la Universidad Nacional de Zacatecas, 20 I l.
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y recuperación de legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier
otro documento, La misma aplica técnicas documentales prove
nientes de las ciencias de la informaci ón COll10 los principios de
generación, diseminaci ón, recolección, organización, ahnacena
miento, recuperación, interpretación y uso de la misma. Asimismo
los pasos son 1) el análisis documental, que consta del conjunto de
operaciones que facilitan la consulta o búsqueda de documentos
jurídicos, 2) la elaboración de bases de datos de acuerdo a criterios
de clasificación y 3) la utilización de lenguajes, vocabu larios o 111e
canismos de recuperación de la informaci ón archivada. '

La informática jurídica de gestión se aboca a la organización y ges
tión de la informaci ón jurídica mediante la aplicación de progra
mas de administraci ón. Es aquella que se utiliza en los tribunales,
las notarías, los estudios de abogados y los despachos ministeria
les para el seguimiento de trámites y procesos judiciales. Algunos
autores la dividen en informática registral, abocada a facilitar la con
sulta de documentaci ón en forma rápida y sencilla de las bases de
datos de organismos de la administraci ón pública mediante el uso
de aplicaciones informáticas para la automatización de funciones.
En un parlamento. por ejemplo, se aplica para informaci ón sobre
el diario de debates, bibliografía disponible, herología, gestion de
control de proyecto s, derogaciones, publicidad de actos de gobier
no , etc.

Por ultimo está la inform ática jurídica decisional, que tiene COll10
finalidad la obtención de resultados a problemas jurídicos me
diante la aplicación de técnicas informáticas, mas allá de la recu
peración y reproducción de informaci ón, Para tal fin se utiliza lo
que se denominan en el catnpo de la inteligencia artificial corno sis
temas expertos. La inteligencia artificial consiste en la aplicación de

7 Comprende tres técnicas; 1) el keywords. que consta de la elaboración de una lista de
documentos agrupados a parti r de la existencia de determ inadas palabras claves en el contenido
de los mismos ; el full textoque refiere al almacenamiento completo de un documento jurídico den 
tro de un dispo sitivo informático; o abstracto que representa una síntes is del contenido completo
del docu mento en el sistema informático.
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m étodos y técnicas para que las m áquinas puedan procesar ope
raciones en forma automática tareas similares al cerebro humano.
Los sistemas expertos son un área de desarrollo de este campo y
refieren a un sistema que emula el razonamiento humano en for
ma experta en un área o call1po de conocimiento determinado que
brinda respuestas calificadas a determinados problemas mediante
técnicas informáticas.

La informática jurídica decisional es el área de menor avance den
tro de la inform ática jurídica por los limitados avances de desa
rrollo de software que permitan ofrecer decisiones automatizadas
en el funcionamiento del sistema de justicia, Asimismo el Dere
cho mantiene, en gran medida, costumbres conservadoras, funda
mentalmente en relación a cualquier tipo de práctica que tienda
a complementar el accionar de los magistrados. En este sentido
la inform ática jurídica de decisión se asemeja a la [urimetría de
Loevinger en cuanto a que tambi én prevé anticipar fallos judicia
les sobre casos típicos. En la actualidad se aplica únicamente en
t érminos administrativos para automatizar mediante progran1as
informáticos tr ámites rutinarios y tareas mec ánicas y repetitivas,
C01110 por ejemplo el uso de formularios electr ónicos.'

Derecho e informá tica

La vinculación existente entre el Derecho y la inform ática abarca 37
dos líneas de investigación, por un lado los aspectos legales que
se desprenden del uso de la inform ática, mientras que por otro, la
aplicación de la inform ática en el tratamiento de la información
jurídica, es decir, la inform ática jurídica, descripta anteriormente.
En líneas generales, el derecho informático -tambi én llamado de-
recho de alta tecnología- son los principios y normas que regulan
los efectos jurídicos que se derivan del uso de las tecnologías de
información y la comunicaci ón en la vida social y SllS implicacio-

8 TellezValdéz,Julio :"INFORMÁTICA JURíDICA". En Derecho informático. México D.F..
McGraw Hill /lnteramericana Editores, 2008.
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nes econ ómicas, culturales y políticas. El bien jurídico a proteger
son los datos digitales, tanto así como los dispositivos informáti
cos que almacenan o trasmiten dicha informaci ón.

El derecho inform ático abarca legislación relativa a la protecci án de
los datos personales -informaci ón privada de las personas físicas y
utilizada por terceros en bases de datos digitalizadas - el derecho a
la intimidady laprivacidad delas comunicaciones -la seguridad y con
fidencialidad de los datos y la informaci ón digitales tra smitidas
por redes inform áticas- la protección de los derechos de autor de obras
digitales -progrmnas de software, obras literarias, artísticas, musi
cales y/ o cinem atogr áficas digitalizadas-, cuestiones contractua
les vinculadas con contra tos y comercio electrónico -documentos di
gitales inform áticos, sistemas de pago electrónicos y firma digital,
entre otros-. '

Por otro lado dentro del Derecho inform ático existe un área rela
cionada con el derecho penal, que consiste en el estudio de aque
llos delitos donde la inform ática desempe ña un papel condicio
nante, tanto corno medio para la comisi ón de un hecho ilícito. Así,
estos tipos de ilícitos son entendidos corno delitos inform áticos o
cibercrimen; también llamados delitos tecnológicos, ciberdelito,
delitos electr ónicos, crímenes de alta tecnología, entre otras deno
minaciones.

Una de las primeras definiciones sobre este tipo de criminalidad
data de 1979 y fue elaborado por el Stanford Research Institute
International con sede en California, Estados Unidos, donde en
el Manual de Recursos de Justicia Criminal del Departamento de
Justicia de ese pa ís define como "cualquier acto ilegal donde el C0I10

cimiento de la tecnología compuiacionai es esencial para el éxito de su
prosecucion':». La Organización de Cooperación y Desarrollo Eco
n ómico (OCDE) los definió en 1983 corn o "cualquier comportamien-

9 Almark; Daniel y Molina. Eduardo:Tratado de Derecho informático:Tomo 1. Buenos
Aires . La Ley. 20 12.
10 SainoGustavo (20 12): Delito y nuevas tecnologías: Fraude. narcotráfico y lavado de
dinero por Internet. Editores del Puerto. p. 12.
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toantijurídico, noético o llO autorizado, relacionado con el procesamiento
outom ático de datos y/o transmisiones de datos'», En 1995, el Consejo
de Europa especificó esto s ilícitos corno "cualquierdelito penaldonde
las autoridades de investigación deben obtener acceso a información que
lu: sido procesada o trasmiiidas por sistemas cOlnpu tacionales o sistemas
de procesamiento electrónicode datos" 12.

El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, fir
mado en Budapest, Hungría en 2001, define estas conductas esta
bleciendo una clasificación en cuatro tipos de delitos inform ático s:
1) Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de los datos y sistemas informáticos; 2) los delitos inform áticos
propiamente dichos; 3) los delitos relacionados con contenidos ilí
citos y 4) Infracciones al derecho de autor». Para el criminólogo
estadounidense Majid Yar, los delitos inform áticos refieren COIno
"no tanto a un únicodistintivo tipode actividad delictiva, sino mas bien
a una amplui gama de actividades ilegales e ilícitas que comparten en
com ún el único medio electrónico (ciberespacio) en el que tiene lugar"14 .

Si bien en la actualidad aún no existe una definición específica que
delimite los alcances conceptuales y operativos de lo que es un
delito inform ático, los mismos son entendidos en base al lugar que
ocupa la tecnología para la comisi ón del delito m ás que a la natu
raleza delictiva del acto mismo, En este sentido, cuando se refiere
a hechos ilícitos o ilegales donde se encuentra involucrado un dis- 39
positivo inform ático no se hace alusión a un tipo de criminalidad
específica, sino a aquellas conductas donde interviene un di sposi-
tivo inform ático como medio para cometer un delito o como fin del
delito mismo. COIno medio para la comisi ón de un delito puede
ser el de amenazas utilizando una casilla de correo electrónico.
Con10 fin el dispositi vo inform ático es el blanco del delito, una

I I SainoGustavo (20 12): Delito y nuevas tecnologías op cit., p. 12.
12 Sain, Gustavo (20 12): Delito y nuevas tecnologías op cit.. p. 12.
13 Sain, Gustavo:"CIBERCRIMEN: EL DELITO EN LASOCIEDAD DE LA INFORMA-
CIÓN ". En Eissa, Sergio (Coord.): Políticas públicas y seguridad ciudadana. Buenos Aires. Eudeba,
2015.
14 Yar, Majid (2006): Cybercrime and society, Sage Publications, p. S.
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persona puede insertar un progran1a o aplicación maliciosa -por
ejemplo un virus- para dañar el funcionamiento de una computa
dora.

En t érminos legislativos, ante una denuncia judicial sobre un he
cho que involucre un delito de tipo inform ático, los países adopta
ron diferentes estrategias ante la incorporación de figuras típicas
que incluyan a los dispositivos y redes inform áticas corno a los
datos y la informaci ón digital.

- Aplicación de tipos penales convencionales para la protección de la in
jormacián digital: en algunos casos y ante la ausencia de figuras que
penalicen determinadas conductas relacionadas con equipos e in
formación digital, los tribunales utilizaban tipos penales, civiles
y/ o administrativos ya existentes para encuadrar estos comporta
mientas. Por ejemplo, cuando se producía un acceso indebido o no
autorizado a una casilla de correo electrónico se aplicaba la figura
de violación de correspondencia postal.

- Reformas legislativas para la actualización ° incorporación de nuevas
fíguras en términos de delitos informáticos: muchos países actualiza
ron sus leyes para incorporar los dispositivos inform áticos o la
informaci ón electrónica corno bienes jurídicos a proteger, como
sucedió con los regímenes de protección de la propiedad intelec
tual, donde se incorporaron las obras digitales y los progran1as de
computación.
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- Promulgación de leyes específicas en el área: muchos países incor
poraron mediante normativas específicas una serie de cOIn por
tamientos antijurídicos para la sanción de determinados delitos
inform áticos."

Gustavo Saín es Licenciado e n Ciencias de la Comu nicación Social de la
Univers idad de Buenos Aires (UBA) y Magister en Sociología y Ciencias
Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Especialista e n cibe rcrimen, asesor del Ministerio de Ju sticia y Derecho s 41
Humanos de la Nación y profesor titular de la Universidad Nacional de
Quilmes y el Instituto Universitario de la Policía Federal Arge ntina (IUPFA).
Es autor del libro "Delito y nu evas tecnologías :f raude , narcotráfico y lava-
do de din ero por Int ernet, de Ed itores clel Puerto.

15 Saino Gustavo:"DIFICULTADES DEL PROCESO JUDICIAL EN LA INVESTIGACiÓN
DE DELITOS RELACIO NADOS CON DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS". En Investigación
criminal de delitos informáticos: Conceptos. prácticas y recomendaciones. Sistema Argentino
de Informática jur ídica,Ministerio de justicia y Derechos humanos de la Nación, 20 16 (libro en
proceso de publicación).
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Criterios de elaboración de proyectos
de formación de usuarios en Servicios

de Información Jurídica

por Leonardo Sebastián Penco

Resumen:
El presente trabajo se centra en esbozar criterios particulares en
la elaboración de proyectos de formación de usuarios y alfabeti
zación informacional (ALFIN) , corno nuevo escenario establecido
por la sociedad de la informaci ón y el uso de las nuevas tecnolo
gías de la información (TICs), en el desarrollo de competencias
informativas de los usuarios de servicios de informaci ón Jurídica

Palabras Clave:
Formaci ón de Usuarios - Alfabetización Informacional - Necesi
dades de Información - Servicios de informaci ón Jurídica

Introducción

~2 Las bibliotecas jurídicas están inmersas en un medio cambian
te. Este cambio viene dado direc tamente por el nuevo modelo
de sociedad actualmente caracterizada por la capacidad de su s
miembros para obtener y compartir cualquier informaci ón instan
tánearnente, de sde cualquier lugar y en la forma que prefieran,
ayudados por el de sarrollo de las nuevas tecnologías.
Esta es la llamada "Sociedad de la informaci ón" en la que, ade
m ás de l acceso a productos fabricados y a servicios prestados por
otros, cada persona u organización puede acceder a la informaci ón
generada por los dem ás.
Ante esta situación, la biblioteca jurídica debe adaptase para po -
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der ser un participante activo en este nuevo marco y así promover
su papel en el ámbito institucional.
La formaci ón de usuarios se está viendo afectada tambi én por es
tos cambios que no se cen tran sólo en enseñar a usar herramientas,
sino que amplía su crun po de acción formando al usuario en loca
lizar, acceder, evaluar y usar la información de forma aut ónoma .
Dentro de estos cambios debernos destacar el papel fundamental
que ha tenido el uso de las nuevas tecnológicas de la información
(TfCs), ya que han contribuido enormemente al de sarrollo de esta
nueva alfabetización del usuario.

Formación de usuarios y ALFIN

"La formación de usuarios se ha definido corno el serv icio bibli o
tecario cuy a función es dar a conocer el uso de la biblioteca y de
sus recursos de búsqueda do cumental." I

La misma se ha enfocado como una instrucción bibliográfica para
que los usuarios aprovechen de forma óp tim a los recursos qu e
ofrece la biblioteca.
La alfabetización infonnacional (ALFIN) es un concepto m ás mn
plio, que engloba la formación de usuarios tradicional. Si la for
maci ón de usuarios es la ense ñanza del uso de la biblioteca, la al
fabetización infonnacional capacita al usuario para que sea capaz
de aprovechar la informaci ón.
"La Alfabetización Informacional (ALFIN) es la respuesta de la Bi- 43
bliotecolo gía ante es te nuevo escena rio qu e modifica el tradicional
modelo de formaci ón de usuarios centrado en la divulgación de
colecciones y servicios, por un dise ño basado en directrices para el
desarrollo de competencias informativa s en los usuarios.">
Actuahnente la mayor com plejidad de la información hace nece-

I López Zazo, Ruth , Formación de usuarios y alfabetización info rmació nal en bibliot ecas
univers itar ias: Propuesta de plan ificación para un CR IA. En: Do cu mentos de t rabajo . Mad r id : Uni
versidad Complutense de Madr id. 2007. [en línea). [Consulta 16 de e nero 2016] . https://pend iente
demigracion .ucm.es/BUCM /biblioteca/doc I0057.pdf

2 Quevedo-Pacheco, Nelva.Alfabetización inform acion al en la biblioteca un ivers ita-
ria: co ncepto s y exper iencias. En: 111 Cu rso Internacional de Gestión de Bibliotecas, Cultura y
Educación. Lima : Universid ad Ricardo Palma , 20 11. [en línea). [Consulta 18 de enero 20 I6).http://
ep rints.rclis .org/17435/I /Ponencia%20Nelva%20Quevedo.pdf
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saria la adquisición de habilidades de información, que hagan que
las personas sean capaces de aprender durante toda su vida y de
adaptarse a los cambios.

Plan de formación

La planificación de la formaci ón de usuarios se desarrollará des
de la perspectiva de la alfabetización informaciónal e intentando
utilizar todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para
ampliar y difundir lo m ás posible nuestro progralna.
COIno primera mediada se delimitar á el grupo de trabajo que se
dedique a la elaboración del plan, a la concepción de los progra
mas, los métodos de instrucci ón ya elaborar pautas para crear los
materiales de manera uniforme.
Las actividades a plantearse por el grupo de trabajo serán las si
guientes:
• Análisis de la tipología de usuarios y definir sus necesida-
des.
• Formulaci ón de la misi ón y los objetivos del plan de for-
mación,

• Elaborar los prograll1as de formaci ón, elegir el modelo y
m étodo a seguir y de sarrollar el diseño de la instrucción.
• Planificar la difusión y la evaluación de la formaci ón.
• Organización de los recursos humanos y materiales dispo
nibles, con el establecimiento de un calendario para realizar todas
las tareas.

Planificación de la formación. Análisis de la situación

Antes de abordar la planificación, debernos conocer bien la situa
ción en la que se encuentra la biblioteca. Es conveniente realizar
un análisis FODA de las fortalezas y oportunidades, debilidades y
amenazas que se abren ante la biblioteca.
Al partir de una planificación estratégica, es probable que este
análisis ya se haya realizado y podamos aprovecharlo, o que es-
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ternos en una etapa de mejora de la calidad, y tengamos una gran
diversidad de datos e informaciones a nuestra disposición.
Delim itado el entorno ante el que nos encontramos, se establece
rán dos aspectos fundamen tales:
• La tipología de los usuarios.
• La Identificación de sus necesidades.
La tip ología de us uarios de una biblioteca judicial con respecto a
la formaci ón es f ácilmente definible.
Podemos hablar de usuarios in ternos y externos, que se constitu
yen en grupos homog éneos con características comunes.

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS

Magist rados Abogados de la Matr icula

Func io nari os Estu diantes

Empleados Jur istas

Profesores Universitar ios

Inves tigadores

Público en genera l

Un vez que ya tenernos definido el tipo de usuarios, debemos iden
tificar las necesidades de informaci ón que tendremos que abordar
en la formaci ón. Para ello tendremos que hacer un estudio de los
usuarios de la biblioteca.

Estudio de usuarios

"Los estudios de usuarios son un m étodo mu1tidisciplinar de co
nocimiento que permite analizar diferentes aspectos y caracterís
ticas de la re lación que se establece entre la información y el usua
rio, u tilizando para ello dis tintas técnicas de investigaci ón.":

3 Pen co. Leonardo Seb ast ián La prestació n de servicios info rma tivos en el ám bito de las
bibliotecas jurídicas Estud io de la biblio teca del Dep artament o Jud icial de Necochea durant e el
año 20 12
Tesina para o ptar po r el grado de Licenciado en Biblio tecol ogía y Documentación. Mar del Plata:
Univers idad Nacio nal de Mar de l Plat a. 201 4.
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En la práctica se pueden concebir como una herramienta que, me
diante la aplicación de distintas metodologías de recolección y
tratamiento de los datos, permite acceder a un modelo de con1por
tamiento de los usuarios de cen tros de informaci ón tanto reales
como potenciales.
Los m étodos para recoger datos sobre necesidades de informaci ón
de los usuarios son variados. La elección del m étodo adecuado es
fundamental para conseguir que los objetivos que nos vamos a
marcar sean realizables.
Los m étodos directos son útiles cuando querelnos que sea el usua
rio el qu e defina sus nece sidades o el uso que hace de la informa
ción.
Los m étodos indirectos son quizá menos costosos y no requieren
de su participación.
Para la realización del estudio de usuarios en bibliotecas jurídicas
se considera aconsejable la utilización de un mix de m étodos de
recolección de datos
• Métodos directos: Encuesta por correo y entrevista perso-
nal
• Métodos indirectos: Observación.
El objetivo básico en nuestro caso es conocer:
• Las necesidades de informaci ón de los di stintos grupos
• El nivel de conocimiento de fuentes
• Las habilidades de uso de las mismas
• El nivel de alfabetización inforrnacional
• Su opinión sobre los servicios

Misión y objetivos

La misi ón del Plan de Formaci ón de usuarios de una biblioteca juri
dica es: 11 Alcanzar que sus usuarios, dispongan de los conocimien
tos, las habilidades y las actitudes necesarias para desenvolverse
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de manera autónoma en el manejo de los recursos informativos"4.

Los objetivos a alcanzar con es te plan deben ser flexible s, mensu
rables y realistas, adecuados a los medios que se disponen.
Podemos di stinguir entre objetivo s estratégicos a largo-medio
plazo, vinculados a la misi ón, y los objetivos operacionales, pro
yectos que traducen las estrategias concretando la asignación de
un responsable, determinando el tiempo de ejecución concreto, la
asignación de recursos y la evaluación de resultados,
Una adecuada formulaci ón de los objetivos facili tará la planifica
ción,

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERACIONALES

Formar y capacitar a los usua rios en el uso de Diseñar activ idades y recursos formativos para

los servicios y materiales de la biblioteca enseñar e l uso de los servicios de la biblioteca

Enseña r al usua r io a reconocer cuándo Diseñar act ividades y recursos formativos para

necesita información y a pos eer la capacidad enseñar al usua r io las dist intas competencias

de localizar, evaluar y usar eficazme nte la info rmacio nales

info rm ació n requerida

Ace rca r y dar a conocer la uti lidad del servicio Establec er la comunicación con sectores clave

a los usuarios, re ales y potenciales. Servi r del entorno inst ituc ional

como herram ient a de difusión de la biblioteca. Establecer la difusión de las activ idades

integrándolas en el plan de marketing de la

biblioteca

Acreditar la asistencia a las sesiones o módu-

los formativos

El plan, sin un progralna no será operativo, quedará en una mera
declaración de intenciones,

4 Plan de formación de usuarios . - Madrid : UNED. Universidad Nacional de Educación
a Distancia. [200?]. [en línea]. [Consulta 15 de enero 2016] . http://portal.uned .es/pls/po rtal/do cs/
PAGE/UNED_ MAIN/ BIBLlOT EC AlFO RMAC IO N/ PFUDEFIN IT IVO. PDF
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Los programas de formación

La planificación y organización de los progra111aS o cursos requie
re una detallada preparación por parte de los bibliotecarios-for
madores, elaborando materiales didácticos y la organización pe
dagógica para impartir los conocimientos,
Se optará por elaborar varios progra111aS de formación o planes
de acción, uno dirigido a magistrados y funcionarios, y otro a e111
pleados (usuarios internos). También se elaborará otro enfocado a
los usuarios externos.
La biblioteca ofrecerá, pues, la siguiente tipología de instrucción:
• Cursos básicos o introductorios: sesiones con contenidos
de carácter general, descriptivos o explicativos de la biblioteca, su
estructura y sus servicios, especialmente destinados a los Magis
trados y Funcionarios y empleados de ingreso reciente a la institu
ción.
• Cursos instrumentales o avanzadas: sesiones generales so
bre la utilización de los instrumentos básicos de la búsqueda de
información: catálogo de la biblioteca y otros catálogos disponi
bles en línea, acceso a los recursos electr ónicos suscrip tos por la
biblioteca (revistas electrónicas, bases de datos), uso de Internet
como fuente de informaci ón.
• Cursos temáticos o específicos: de stinadas a facilitar el uso
y manejo de todos los recursos de informaci ón disponibles en un
área tem ática específica; son sesiones del tipo Fuentes de infor
maci ón en..., sobre recuperación de información en un área de co
nocimientos concreta, o Bases de datos de ..., sobre c óm o utilizar
determinadas bases de datos.
• Oferta de materiales de autoformaci ón: corno cornplemen
to a las sesiones se ofrecerán todos los materiales de apoyo de las
sesiones (guías de la biblioteca, manuales de bases de datos, guías
y recopilaciones de recursos de informaci ón) de modo organizado
en una p ágina web, para que estén siempre disponibles. Se trata
de crear un mostrador de referencia virtual, en donde se presente
el acceso a toda la informaci ón bibliográfica que genera la biblio-
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teca: catálogos, guías, novedades, preguntas m ás frecuentes, tuto
riales, etc.

Selección de contenidos

La selección de los contenidos es fundamental para el éxito del
plan y los diversos programas. En esta etapa vamos a utilizar to
dos los datos recabados en el estudio de las necesidades de los
usuarios
En primer lugar, debemos enseñar lo que al usu ario le interesa .
Por tanto, es fundamental tener en cuenta que los contenidos de
ben estar estrechamente unidos al perfil de los usuarios.

El diseño de la Institución

Una vez elegidos los contenidos a ense ñar, se deben seleccionar
los métodos de instrucción apropiados.
En todo caso, la selección de los posibles m étodos para cada con
tenido a desarrollar en la formaci ón debe seguir criterios pedagó
gicos, la cual oriente a los formadores sobre los distintos m étodos
que se pueden utilizar, y den directrices para la elaboración de los
materiales adecuados a su área tem ática.
Se seguirán las siguien tes pautas:
• Proporcionar a los usuarios alguna sinops is sosegada y
sucinta, sobre los contenidos de la explicación, con las nociones y 49
datos fundamentales que al interesado le puedan venir bien en el
futuro.
• Establecer en tre do s horas el límite de tiempo (Inedia hora
como mínimo) de las sesiones de informaci ón.
• Estructurar las sesiones según el nivel de complejidad,
dando la libertad de acción a los usuarios en la elección de sus
propios cronograInas y nivel de conocimientos a adquirir.
• Evitar las redundancias superfluas, de modo que cada 111a
terial entregado al usuario (documento) relacione sólo, de forma
concreta, íterns específicos
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• Los contenidos deberán ser expeditivamente modificables
y deben estar permanentemente actualizados.
• La información dada en los documentos deberá estar fiel-
mente fundada, de un modo natural, llano y racional
• Corresponderá utilizarse un lenguaje sucin to y claro que
exceptúe los tecnicismos y que sea accesible para cualquier clase
de usuario

Difusión

La difusión del Programa de Formaci ón de usuarios dependerá
convenientemente de la trascendencia del mismo.
La difusión del progranla de formaci ón se usuarios se determinar á
mediante dos etapas
Creando material publicitario:
• Material impreso: pOdelTIOS recurrir a carteles, catálogos,
cartas de servicio, hojas informativas, folletos.
• Material electrónico y multimedia: correos electrónicos y
vídeos divulgativos.
En segundo lugar, hay que establecer una serie de canales de co
rnunicaci ón fluidos con otros estamentos institucionales implica
dos en el proceso, y que van a ser nos necesarios en la promoci ón.
Estas relaciones cambiarán según el segmento de usuarios al que
nos dirijamos.

Evaluación

La evaluación del Programa es la últim a actividad que tengamos
que realizar. Es una de las más importantes ya que la evaluación
actúa como elemento de control de todo el proceso planificador y
es una ayuda en la torna de decisiones.
Adem ás, constituye una herramienta de medici ón y diagnóstico
que promueve la calidad del aprendizaje, analizando el logro de
los objetivos propuestos y la relación entre los resultados espera
dos y los resultados observados.
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No sólo vamos a preparar elementos de evaluación sobre el
aprendizaje del usuario interno, sino que tambi én abordaremos
el aprendizaje del usuario externo, el di seño de la instrucción y
las circunstancias organizativas del prograllla, evaluando tanto el
proceso COlll0 el producto.
Por lo tanto, va a ser un proceso continuo que comprenderá a to
do s los elementos in volucrados, los formadores, los planificadores
y los usuarios.
Podernos di stinguir di stintos tipos de evaluación del aprendizaje
según el momento en que se llevan a cabo:
• Evaluación prefonnativa: es la evaluación y valoración de
las necesid ades, planificación del las actividad/es y cualquier
otra apreciación que tiene lugar antes del inicio de un prograllla.
Parte de esta evaluación ya la abordamos en el estudio de las nece
sidades de los usuarios.
• Evaluación formativa : es aquella qu e se plantea para op
timizar el programa. Permite ir mejorando aspectos del proceso
formativo antes de que finalice.
• Evaluación sum ativa: es la evaluación de un proyecto ter
minado, Su objetivo es acreditar los conocimientos y habilidades
que han adquirido los usuarios plasmados en los objetivos forma
tivos.

Cada tipo de evaluación, estará abocada por diferentes elementos
que componen al grupo formador de usuarios.
• La evaluación sumativa será relevante a los planificadores
del proyecto, dado que deben analizar la acogida del programa y
a los formadores para refrendar lo aprendido;
• La evaluación formativa le concierne a los formadores,
para renovar y optimizar los contenidos del prograllla y su lne
todología de enseñanza, y a los usuarios, para evaluar las nuevas
habilidades y conocimien tos adquiridos.

Otro mecanismo a gestionar es la implicancia de los participantes
en el proceso para qu e los resultados sean m ás cercanos a la reali-
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dad. Se distinguen cuatro elementos a evaluar:
• Evaluación de la reacción de los participantes. Tanto de
los usuarios como de los formadores, Es intrínseca pero los datos
se pueden recoger y analizar de forma sistemá tica y cuantificable.
Corresponde a la satisfacción de los alumnos y formadores respec
to a la me todología de aprendizaje empleada. .
• Evaluación del aprendizaje adquirido. En este caso, se eva
lúa la adquisición de las hab ilidades, conocimientos y competen
cias duran te el desarrollo del progrmna. Podremos evaluarlo de
forma progresiva durante la instrucci ón, o mediante una evalua
ción final.
Podremos utilizar diferentes ins trumentos o procedimientos para
consegui r datos que nos permitan hacer un seguimiento serio y
seguro, estableciendo dos métodos (formales e informales) de eva
luación de instrucción.

MÉTODOS FORMALES

Pruebas o exámenes Pruebas objetivas (pruebas de selección múlti-

ple test o bjetivo)

Pruebas de ensayo (preguntas con respuestas

e laboradas po r el estudiante)

Pruebas de ejecución (el formador o bserva y

califica la ejecución de la tarea)

Mapas conceptuales

Evaluación del desem peño

MÉTODOS INFORMALES

Observación

Autoinforme (info rme del estudiante sobre sí mismo . sirve para observar el progreso)

Conversaciones con los formadores

• Evaluación de los cambios en el comportamiento. Para
acreditar el nivel de interiorización de lo instruido, y cómo logran
emplearlo en su propia actividad. Es una valoración a largo plazo
debido a que su s consecuencias no se logran medir de inmediato.
Se pueden evaluar a través de enc uestas de opinión, y midiendo el
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uso de la unidad de informaci ón.
• Evaluación de los resultados del progralna. En este caso se
determina cómo se han logrado los objetivos del Programa.

Cronograma de actividades

La creación de un cronogran1a de actividades es fundamental, para
estructurar los tiempos que se dedica a la elaboración y ejecución
de las diversas etapas que cOlnponen el progrmna de formación de
usuarios.

I I

II

Por cuestiones del calendario es considerable de sdoblar el proyec
to de formación de usuarios, visto que en un primer año la ela
boración ocupa mucho tiempo. La implementaci ón del mismo se

53



Revis ta ACBJ . N° 9

puede llevar a cabo en un segundo año realizadas todas las tareas
previas. El mismo se podría plantear de la siguiente manera.

DIfusión de los

programas

Puesta en marcha del

Programa.

Desarrollo de las

actividades

formativas

Evaluaci ón de los

programas

54

Conclusión:

La aplicación de la formaci ón de usuarios y la utilización del mo
delo ALFIN como instrumento del desarrollo de competencias
informativas en los servicios de informaci ón jurídicos es un im
perativo, independientemente de las denominaciones que puedan
preferirse para expresarlo.
• La biblioteca jurídica desempe ñar á un papel primordial en
el desarrollo de competencias informativas sólo si percibe los pro
cesos pedagógicos, trabaja institucionalmente y alinea la concep
ción de ALFIN al enfoque por competencias.
• Con el fin de con tribuir al desarrollo jurídico, es impres
cindible que la comunidad bibliotecaria mediante un grupo inter
disciplinario, COIUO educadores, comunicadores e inform áticos,
genere espacios de reflexión acerca de la form aci ón de usuarios en
el marco del modelo ALFIN.
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La Sociedad de la Información y la Memoria
del Trabajo en la República Argentina

por Ana Teresa Gerardi Gárate

El presente trabajo fue preparado especialmente por la au
tora para la cátedra de Derecho Informativo que dirigen los
Doctores Brenna-Altmarck y Uicich, en la Especializacion en
Abogacia del Estado.

-1 
Antecedentes mundiales

1.1.- Las Declaraciones y Planes de Acción de las
dos Reuniones celebradas en la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Informaci ón, celebradas en Ginebra (diciembre 2003) y Tú
nez (2005), han sido acontecimientos fundamentales del Programa
Mundial para Construir Sociedades del Conocimiento Integrado
ras recurriendo a la Informaci ón y la Comunicaci ón.

Recordemos que todo ello ha sido promovido por
la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), ya que intenta crear un
consenso acerca de los cuatro principios que considera esenciales 57
para el desarrollo de las sociedades del conocimiento equitativas:

-La igualdad de acceso a la educación; el acceso
universal a la Informaci ón de Dominio Público; la libertad de ex
presión y la diversidad cultural.

1.2.- Así, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su
166a Reunión, celebrada en la ciudad de PARÍS el 3 de marzo de
2003, en el punto 3.5.1. del Orden del Día provisional publicó su
contribución a la Cumbre Mundial (CMSI).

El consenso buscado por esa entidad mundial ha
hecho que se organizaran conferencias y reuniones oficiales de los
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Comités Preparatorios, tal corno surge de su página de Internet.
De esta forma se organizaron dichas reuniones para

preparar esa Cumbre Mundial, en especial un sim posio internacio
nal sobre el terna "La libertad de expresión en la sociedad de la in
formaci ón", en PARÍS, los días 15 y 16 de noviembre de 2002. Los
debates qu e se celebraron durante 2 días en la sede de la UNESCO
pusieron en evidencia la trascendencia que reviste la cuestión de
la libertad de expresión en el ciberespacio y la importancia de ob
servar ese principio para crear sociedades del conocimiento equi
tativas y respetuosas de la diversidad cultural.

1.3.- Adem ás. la UNESCO form ó un equipo de tra 
bajo sobre Tecnologías de la Informaci ón y la Comunicaci ón de
las Naciones Unidas que organizó, junto con el MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL BRASIL "El Foro Internacional:
Am érica Latina y el Caribe en la sociedad de la informaci ón", cele
brado en Río de [aneiro. BRASIL, los días 26 y 28 de septiembre de
2002.

y organizó reuniones para recoger las opiniones de
los representantes de la sociedad civil y Organizaciones no Gu 
bernamentales preparando la Cumbre Mundial, incluyendo un
proceso de consulta regionalmediante un Taller dedicado a la so
ciedad civil africana.

1.4.- Como resultado de ello, puede con siderarse
que la UNESCO promueve el concepto de Sociedades del Cono
cimiento, en lugar de Sociedades de la informaci ón mundial, ya
que para aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece
el saber no basta con mejorar los flujo s de informaci ón, Es preciso
tambi én adoptar una visión m ás compleja, holística y amplia y un
enfoque claramente orientado hacia el desarrollo.

1.5.- Un objetivo que nos reta es encontrar respues
tas a tre s desafíos que plantea la construcción de las Sociedades
del Conocimiento:

a) Reducir la brecha digital; b) garantizar la libre
circulación de los datos así corno la informaci ón, las prácticas ejem
plares y el conocimiento y el acceso equitativo a ellos y e) crear un
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consenso internacional sobre las normas y los principios que resul
tan necesarios de sde hace relativamente poco tiempo.

1.6.- Los 4 principios esenciales para el desarrollo
de las Sociedades del Conocimiento que sean equitativas son: la
diversidad cultu ral: la igualdad de acceso a la educación; el acceso
universal a la informaci ón -de dominio público- y la libertad de
expresión.

En las sociedades del conocimiento, el acceso a la
informaci ón y el conocimien to de dominio público con fines edu- 59
cativos y culturales deberá ser lo más amplio po sible.

1.7.- Para hacer realidad esos 4 principios la
UNESCO lucha por alcanzar los 3 objetivos estratégicos, que son:
el fomento de las oportunidades digitales; el fortalecimiento de las
capacidades en mater ia de in vesti gación científica y el aumento de
las oportunidades de aprend izaje mediante el acceso a contenidos
y sistemas de en señanza di versificados.

1.8.- Redondeando lo expuesto, debe recordarse
que desde su creación la UNESCO ha estado en el centro del pen
samien to internacional sobre las consecuencias cambiantes de la
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informaci ón y de la com unicac i ón y dio forma al concepto de "So
ciedades de Informaci ón", en las cuales las personas tienen capaci
dades para adquirir informaci ón y para tambi én transformarla en
conocimiento y entendimiento.

De esa forma les brinda herramientas para mejorar
su calidad de vida y contr ibuir al desarrollo social y econ ómico de
la sociedad en que viven y se desempe ñan .

1.9.- En su consecuencia, esa Organización fue de
signada como una de las agencias líderes junto con la UNIÓN
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y el PRO
GRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD) y ha contribuido a la consecución de los objetivos de la
CUMBRE MUNDIAL, ofreciendo, entre otras cosas, una platafor
ma en línea de CMSISC.

1.10.- La CUMBRE MUNDIAL DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN será evaluada por la UNGIS 2015 (Gru
po de la Sociedad de Informaci ón de las Naciones Unidas y serán
informados los resultados al Consejo Ejecutivo de la UNESCO y
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de la 37a
. Reunión de la Conferencia General de la Organización a

celebrarse en noviembre de 2013.

- 11 -
Misión de la Biblioteca Digital Mundial (WDL)

II.1.- Corresponde recordar, en este tramo del traba
jo práctico, a la World Digital Library (WDL), que es una Biblioteca
digital internacional creada por la BIBLIOTECA del CONGRESO
de los ESTADOS UNIDOS y la UNESCO y que fue inaugurada el
21 de abril de 2009 en la sede que esta Organización posee en París
(FRANCIA).

11.2.- Los objetivos de la Biblioteca son: prolnover el
entendimiento internacional e intercultural: ampliar la cantidad y
la variedad de contenidos culturales en Internet; facilitar recursos
a los educadores, estudiosos y el público en general y permitir a
las Instituciones asociadas reducir la distancia digital dentro de y
entre los países, siendo multilingüe.

- 111-
Creación del Fondo Editorial y otras del Ministerio de Tra

bajo, Empleo y Seguridad Social

III.1.- Teniendo en cuenta lo anteriormente expues
to, debe recordarse que se hallan en curso proyectos de constitu-
ción de un "Fondo Editorial de Publicaciones" de esta Cartera La- 61
boral; de creación de una "Biblioteca Digital"; de "Preservación de
su Memoria Institucional"; así como de la difusión de las herra-
mientas de búsqueda de la información y de incorporación y uso
de Bibliografía, considerando conveniente su institucionalización
mediante un proyecto de Resolución Ministerial, que se está trami-
tando últimamente,

III.2.- La Decisión Administrativa N° 581/12, en
su Planilla Anexa al artículo 3°, estableció que la Responsabilidad
Primaria de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo
Documental (ex Departamento de Despacho) de la SUBSECRETA-
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RÍA DE ADMINISTRACIÓN, en su segundo párrafo, resulta ser la
sigu iente: "Cus todiar el Archivo Central del Organismo y resguar
dar el acervo histórico, bibliográfico y el fondo editorial, prestando
el servicio de Biblioteca, atención al público y fotocopiado".

III.3.- Tambi én surge de sus Acciones tal COlno ex
presa esa Decisión Administrativa: " l O. Colaborar con las áreas
com pe tentes en el an álisis de los procesos de incorporación y/ o
implementaci ón de las Tecnologías de la Informaci ón (TIC ~s) en
los procedimientos relacionados con la gestión documental", y
"11. Proponer acciones relacionadas con el cumplimiento de los
lineamientos de gobierno electrónico y agenda digital en materia
de corn petencia del área" .

III.4.- Debe recordarse que anteriormente, por
la Resolución MTEySS N° 1/12 (BO. 15/2/12), se aprobó como
ANEXO, el Plan Estratégico de esta Cartera Laboral para el pe
ríodo de gestión 2012/2015, a revisar anualmente por el Comité
de Gestión Estrat égica (creado por Resolución N° 1177/05) y, en
caso nece sario deberá adecuarse a través de los correspondientes
Planes Operativos anuales.

III.5.- Ello, por cuanto se ha considerado que resulta
propicio de sde este Ministerio acompa ñar el profundo proceso de
cambios experimentados en nuestra sociedad desde el año 2003,
que ha llevado a revalorizar la comunicaci ón corno un bien cul
tural, garantizando el derecho del público a dar, buscar, recibir y
difundir informaci ón, para lo cual deberán crearse sistemas que
garanticen el acceso permanente a la informaci ón digital archivada
y a los contenidos multimedios en registros digitales.

Así como tambi én la protección de los archivos, las
colecciones culturales y las bibliotecas corno memoria de la huma
nidad.

III.6.- Para lograr las aspiraciones indicadas y el
cumplimiento de las acciones previstas, deberá dotarse a la BI
BLIOTECA CENTRAL de este Ministerio "Juan BIALET MASSE",
de la infraestructura y los instrumentos necesarios, contemplando
las necesidades de los usuarios del servicio, atendiendo a su satis-
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facción y a una mejor administración de los recursos.
IlI.7.- Se han considerado diversas medidas:
-La misión de la Biblioteca, en cuanto a la recupera

ción, consolidación y acrecentamiento del patrimonio bibliográfi
co y cultural vinculado al trabajo, al empleo ya la seguridad social
en nuestro país; relevado y sistematizado mediante técnicas biblio
tecológicas para su guarda centralizada y su conservación tanto en
soporte papel como electr ónico.

-Ello, para poder difundirlo al público, a los que in
tegran la estructura de este Ministerio y a Organismos oficiales o
privados ya sea del país o del exterior cuando existiesen convenios
al respecto o fuese de interés de esta Cartera de Estado.

IIl.8.- El acervo bibliográfico existente en la Biblio
teca en los soportes actuales, o en los que se confeccionen en el
futuro, consiste en el material proveniente de adquisiciones, dona
ciones, intercambio, documentaci ón institucional y, la del FONDO
EDITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU
RIDAD SOCIAL (que se ha decidido crear por el señor Ministro),
será coordinado y administrado por el Departamento Biblioteca e
Informaci ón al Público.

III.9.- Tambi én se considerará el origen de los mate
riales bibliográficos, de la siguiente forma:

- Adquisición, de acuerdo a las instrucciones u ór
denes de los funcionarios, que será atendida conforme a las posi-
bilidades presupuestarias; 63

- Donaciones de libros u otros materiales bibliográ
ficos, las que serán aceptadas siempre que no se encuentren dete
rioradas, desactualizadas o si su contenido no tiene relación direc
ta con el objeto de la Biblioteca, eminentemente laboral, de empleo
y de seguridad social.

En ese caso podrán ser redistribuidos entre otras
Bibliotecas de la Administraci ón Pública Nacional, ya sean centra
lizadas, descentralizadas o autárquicas;

- Por intercambio, proveniente de Convenios con
Organismos oficiales o privados del país o del exterior, debiendo
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referirse a los ternas ya indicados de carácter específico de este Mi
nisterio;

- Documentaci ón institucional de la Cartera Labo
ral, como Resoluciones ministeriales y de Secretarías, discursos,
etc., destacadas por su importancia.

Si ese material estuviera ya conservado o existente
en otros registros del Ministerio, bastará referenciarlos en el Regis
tro General de la BIBLIOTECA CENTRAL;

- En cuanto al FONDO EDITORIAL DEL MINISTE
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, éste estará
conformado con material publicado, co-publicado, de promoci ón,
edición, co-edición, patrocinio, etc., cualquiera fuere su fuente de
financiación.

En ese caso deberá hacerse constar en la obra de
que se trate tal circunstancia, indicando si proviene del Ministerio
corno tal y/o de alguna de las áreas que integran su Organigrama.

- Los responsables de las áreas que intervengan
deberán entregar a la Biblioteca dos (2) ejemplares del material
disponible y del que en adelante sea editado. La entrega deberá
concretarse en los Treinta (30) días posteriores a la publicación.

- Tambi én los funcionarios podrán proponer la in
corporación al FONDO de material inédito o de baja circulación,
así conlO Informes, documentos de trabajo y similares que estimen
de importancia respecto de sus respectivos departamentos.

III.I0.- Biblioteca Digital: Se ha decidido crearla en
el ámbito del Departamento Biblioteca e Informaci ón al Público,
quien será responsable de la guarda en formato electrónico de
todas las publicaciones ingresadas a ese Departamento y las que
sean digitalizadas por éste a partir del soporte papel.

III.ll.- Reglamento de Funcionamiento de la Biblio
teca Juan BIALET MASSE: Asimismo, se aprueba un Reglamento
(el que obra en el Anexo I del proyecto resolutivo en trámite).

III.12.- Programa de Investigación Histórico-Insti
tucional de la Biblioteca Juan BIALET MASSE - BIBLIOTECA HIS
TÓRICA DIGITAL: Con el propósito de aprobar los lineamientos
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y acciones del PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA MEMO
RIA INSTITUCIONAL DE ESTA CARTERA LABORAL, SU JUS
TIFICACIÓN Y OBJETIVOS, entre otros, los mismos se detallan en
el Anexo lI, del indicado proyecto normativo.

III.13.- Por último, se ha dispuesto que la SUBSE
CRETARÍA DE COORDINACIÓN a trav és de las áreas de su com
petencia/ proveerá la infraestructura y herramientas tecnológicas
necesarias para la conformaci ón del FONDO GENERAL DE PU
BLICACIONES/ así como para desarrollar el Proyecto de Recupe-

ración de la Memoria Institucional, que se ha decido crear.

- IV
Conclusión

IV.l.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL ha considerado y tenido en cuenta la im
portancia de la tecnología informática y la bibliográfica arriba in-

65
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formada y ha considerado que deben atenderse los fines tui tivos
superiores que se han expuesto.

IV.2.- El futuro verá si nuestra BIBLIOTECA CEN
TRAL podrá justificar los objetivos expuestos, las Declaraciones y
Planes de Acción de las Reuniones celebradas oportunamente por
la UNESCO y ser un faro de luz que ilumine a los funcionarios y
empleados de esta Cartera Laboral en todo lo que requieran para
su mejor de sempe ño, así como a los usuarios de la misma (estu
dio sos de los terna s específicos indicados, alumnos de diferentes
disciplinas, profesores e investigadores argentinos y extranjeros
que concurran a la misma).

IV.3.- Corresponde finalmente hacer presente que
en cuanto a la seguridad inform ática, el material propio de esa
Cartera Laboral será de público acceso en la Web (Software libre),
así C01l10 también aquellas obras cuya protección por la Ley N°
11.723 haya concluido (libros del Dr. BIALET MASSE, los proyec
tos de Códigos del Trabajo y de la Seguridad Social, etc.).

Además, el Ministerio ha dispuesto tener un "Ser
vidor" exclusivamente dedicado para la mejor custodia de todo el
material con que se cuente.

Epílogo

An teceden tes utili zados para la preparación del Trabajo Práctico:

Rem itidos por los se ñores Profesores por e-mail:

- Expte. MTEySS N° 1.557.103/13- Creación del Fondo Editorial del Mini sterio.

- E@Gobierno en la Sociedad de la Información . Prof. Dr. Ram ón G. BRENNA 
junio 2013.

- Tecnologías Biométri cas - Segurida d vs. Privacid ad. Pro f. Dr. Ram ón G. BREN
N A.

- La Eta pa Precon tractual en los Contratos Informát icos. Pr of. Dr. Dan iel Ricardo
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ALTMARK.

- Contratos Informático s: las relacion es con trac tua les en la operatoria de los ban
cos de datos. Prof. DI'. Daniel Ricardo ALTlvlARK.

- Tecnología de la Información - Código de Práctica para la Administración de la
Seguridad de la Información (Esquema A de norma IRAM-ISO-IEC 17799- marzo
de 2002- ALTMARK & BRENN A.

- Bienv enidos al mundo de las "Nuevas Tecnologías" y el "Derecho" . Pro f. D1'.
Rodolfo Daniel UICICH.

Extra ídos por INTERNET:

- El Derecho y las Tecnologías de la Información-Informática Jurídica y Derecho
Informático. Dr. Carlos A, PEÑA , docente de la Facultad de Ingeniería- Uni ver
sidad de Palermo.

-La conse rvac ión de los datos de tráfico en las comunicaciones electrónicas. Ste
fano RODOTA, en Revista de Internet, Derecho y Política, del Seg undo Congreso
sobre Internet, derecho y política : aná lisis y perspectiva.

- Vigilancia, pri vacidad y derecho s humanos. Pro f. D1'. Ramón G. BRENN A.

- 5. Los Ciudadanos de cristal: vigilancia, pri vacidad y derechos humanos. Texto
de la Conferencia dictada por el Prof. Dr. Ramón G. BRENNA en el SID 2009,
Simposio Argentino de Informática y derecho, 38 Jornadas Argentinas de Infor
mática, Mar del Plata, Argentina, 24 al 28 de agosto de 2009.

- 66.48 - Seminario de Electrónica - Monografía "Seg ur idad Informática", Facul
tad de Ingeniería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES. Profe
sores Marcelo UTARD, Pablo RONCO y Javier BOZZUTO e inte grantes alumnos,
2do. Cuatrimestre de 2006.

- Todo lo referente a la UNESCO, citado prec ed entemente ha sido extra ído por
Internet de su página vVW"VV.unesco.org/new / es/communication-and-informa 
tiou/ flagshi ...

- Carta de los Derechos Fundamentales de la UNION EUROPE A (2000/C 364/01.
Diario Oficial de las Com unidades Europeas.

- Contribución de la UNESCO A LA Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la

67
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Información (Ginebra 2003 y Túnez 2005). UNESCO, Consejo Ejecutivo. 166a. Re
unión ex/19- PARIS, 3 de marzo de 2003, traducido al cas tellano. (Punto 3.5.1. del
orden del día provisional)

- Directiva 2006/24/CE del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 15
de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generales o tratados en relación
con la pre stación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso públi
co o de redes públicas de comunicaciones y po r la qu e se modifica la Directiva
2002/58/CE.

- Dictamen 168 del 13 de marzo de 2003 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE
LA NACIÓN, sobre el Secreto Fiscal. Conflicto Interpretativo suscitado entre la
Unidad de Información Financiera (UIF) y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PúBLICOS (AFIP). Expte. AFIP N° 250.889/03.

- Ley Modelo de la Comisión de las N ACIONES UNIDAS PARA EL derecho mer
cantil internacional (CNUDMI) sobre Comercio Electrónico- Horacio FERNAN
DEZ DELPECH-Derecho Informático.

- Los Delitos Informáticos. Tratamiento Internacional. Contribuciones a las Cien
cias Sociales , Uni ver sidad de Málaga, ESPAÑA, Mato de 2009.

- Leyes y Resoluciones consultadas:

- 0 26.685 - Justicia. Utilización de expedientes, documentos, firmas, comunica
ciones, domicilios electrónicos y Firmas Digitales.

- N° 25.506 - FIRMA DIGITAL.

- Resoluci ón N° 595/13, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(BO. 5/ 7/13). Crea el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN TELE-

TRABAJO. Objetivos.

La Dra. Ana Teresa Gerardi Gárate es Abogada Asesora Diciaminanie
de la Dirección General de Asuntos Juridicos. Dirección de Recursos y Dic
támenes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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