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INTRODUCCION 

Para nadie es un secreto que hay distintas opiniones sobre el comportamiento de 
los integrantes de las corporaciones policiales. 

Dichas opiniones son resultado de la forma como se percibe la conducta de 
esos miembros o agentes en el desarrollo de su actividad y aun es su conducta 
como ciudadanos. En efecto, los conciudadanos perciben de distintos modos las 
actitudes y el desempefio publico de los policias. 

Hay quienes, enterados de las grandes dificultades y peligros a los que 
tienen que enfrentrarse la policia, explican favorablemente el desenvolvimiento de 
su conducta publica. 

Sin embargo, la mayoria de los ciudadanos ignora las multiples tensiones y 
obstaculos que cotidianamente tienen que vencer los agentes policiales. En 
consecuencia, no estan dispuestos a emitir juicios ponderados, objetivos, sobre su 
conducta. 

El resultado es un conjunto de percepciones distorsionadas y generalizadas 
sobre la conducta policial, las que generan opiniones adversas respecto de la 
conducta que guardan. 

No podemos dejar de admitir que dicha opinién no ha sido producto de la 
imaginacion o antipatia infundada de los ciudadanos. Debemos aceptar que ese 
clima de opinion ha sido el producto de la mala actuacién, del incumplimiento del 
deber y aun de la arbitrariedad de agentes policiales indignos de la alta 
responsabilidad que la ley les confiere. Han faltado a sus obligaciones y esa falta 
no solo recae en ellos sino que perjudica, desacreditandolos, a los restantes 
agentes policiales, sin distinci6n de corporaciones 0 personas. 

Ademas, esa opinién desfavorable tiende a mantenerse, a reproducirse, a 
multiplicarse en el tiempo y en el espacio: el descrédito se arraiga y cubre a todos 
los agentes, de ayer y hoy, aqui y en todos Io sitios. 

Ocurre, entonces, que muchos personas, que nunca han entrado en 
contacto con la policia judicial, en virtud de ese clima adverso y generalizado, 
juzgan o, mejor, prejuzgan también de modo desfavorable la conducta, sino 
también la conducta publica de los agentes, su modo de vida, y aun sus 
preferencias y gustos personales.



Para modificar dichas opiniones, uno de los caminos es e] acatamiento puntual de 
las normas que rigen la actividad de la policia judicial. Conducirse de conformidad 
con los preceptos juridicos y éticos que gobiernan la profesién es indispensable 

para pretender una percepcion veraz, sin distorsiones, de la conducta policial. 

Cumplir con la ley es el punto de partida para modificar la opini6n que se 
tiene del agente judicial. También hay que informar sobre dicho cumplimiento 
estricto, y vencer asi multiples prejuicios (Que tienen causas reales) expresados 
en opiniones y actitudes adversas. 

De ahi la importancia de la informacién que refleja el accionar de una 
organizacion, que le permita ponderar sus acciones para valorar las metas y 

objetivos propuestos. 

La informacién no es para satisfacer a la opinion, sino para estimular la 
conciencia civica, y tendra como misi6on, dar a conocer, garantizar y educar, tanto 
a los integrantes de la policia judicial, como a la sociedad. 

Con esta premisa de la importancia de la informacién, cabe sefialar que en 
los pocos afios que nos restan del siglo XX vamos a vivir la Segunda Revolucién 
Industrial. Si la primera se inicié a finales del siglo XVII, a partir de unos ingenios 
mecanicos que amplificaron la capacidad fisica del hombre, la Segunda 
Revolucién Industrial — que hoy estamos protagonizando- tiene un alcance 
muchisimo mas profundo, porque se basa en tecnologias que expanden y 
amplifican la capacidad del conocimiento humano. La informacién como sabemos 
todos, se ha convertido ya en las empresas en el recurso principal para generar 
riquezas, superando relativamente en importancia a los conceptos clasicos de 
capital y el trabajo. La “nueva” revolucidn industrial esta, fuera de la computadora; 
esta en las personas. Porque la tecnologia, lejos de devaluar al hombre, fortalece 
sus habilidades intelectuales y lo situa en el lugar mas relevante de la empresa y 
de la sociedad.



‘1.1. Evolucion Tecnoldgica. 

lara poder disefiar el futuro y mejorar la calidad de la vida, debemos determinar el 
\rado en que la situacioén actual difiere de la correspondiente a las sociedades 
anteriores. Debido a una creciente razén en el cambio tecnoldgico, en la 

actualidad se generan y se afrontan mas que nunca ante las crisis sociales y 
ambientales como mayor rapidez. 

Las revoluciones que esta sufriendo nuestra sociedad no son 
independientes entres si. Reflejan cambios culturales muy elementales: cambios 
interrelacionados en el hombre, su medio ambiente y en !a forma que piensa 
acerca de ambos. Aunque se da mucha atencién a los cambios de estado y de 
comportamiento del hombre 

Los problemas que elegimos para resolver y la forma de formularlos 
dependen de nuestra filosofia y percepcién del mundo que de nuestra ciencia y 
tecnologia. 

Los cambios fundamentales en estos conceptos e ideas de organizacion, y 
la forma en que se utilizan, mueven las sociedades de una etapa a otra. 

Nuestra sociedad esta ahora en las primeras etapas de un cambio de 

etapa, resultado de un cambio radical en nuestras apreciaciones, nuestra forma de 
pensar y la clase de tecnologia que produce. Estamos asistiendo a una 
Revolucién Intelectual que es tan radical como la que ocurrié durante el 
renacimiento. El renacimiento introdujo la edad de la maquinas, que a su vez 
produjo la Revolucién industrial. La revolucién intelectual, recién floreciente, trae 
con ella una nueva era que se puede denominar la Edad de los Sistemas, lo cual! 
Produce la Revolucién Postindustrial.



1.1.1 La edad de la maquina. 

El razonamiento durante la edad de la maquina era analitico y se basaba en las 
doctrinas del reduccionismo y mecanismo. 

El reduccionismo es una doctrina que sostiene que todos los objetos y 
eventos, sus propiedades y nuestra experiencia y conocimiento de ellos, estan 
formados por elementos ultimos o partes indivisibles. Por ejemplo, las ciencias 
fisicas que gobernaron la lista cientifica durante la edad de la maquina, sostenian 
que todo estaba formado a fin de cuentas por particulas indivisibles de materia 

llamados atomos. Aunque generalmente se cree que el anciano filésofo griego 
Demécrito (Alrededor de 420 a.c.) sugirié primeramente el concepto del atomo, 
permanecié ignorado durante casi dos mil afios. Se revivid durante el 
Renacimiento debido a los pensadores importantes como fueron Bruno, Francis 
Bacon, Descartes y Newton; pero se revivid mas como una idea filosdfica que 
cientifica. No surgié como concepto cientifico importante sino, hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII. A partir de entonces, el concepto del atomo, que nadie ha 

observado directamente jamas, ha sufrido un desarrollo progresivo; por ejemplo, 
posteriormente se le considerd formado por particulas de energia, aunque seguia 
siendo la particula final de !a materia. En la actualidad, algunas personas piensan 
que el atomo mismo tiene componentes llamados “quarts” o “partones”, aunque no 
niegan la existencia de alguna clase de particula final de materia. 

Se consideraba que los atomos poseian energia y se pensaba que la 
energia esta la potencia para realizar trabajo. A su vez, se definié el trabajo como 
producto de un efecto sobre la materia; por ejemplo, moverla o transformarla. 

Los quimicos redujeron las distintas clases de materia a distintas clases de 

sustancias elementales, Los bidlogos aceptaron que la célula es el elemento final 
de la vida. Leibniz (1646-1716), un importante fil6sofo y matematico aleman, 
postulé la existencia de elementos psiquicos, las ménadas. Jhon Locke (1632- 
1704), un filésofo y prepsicélogo inglés igualmente distinguido, argumentaba la 
existencia de elementos finales sencillos de experiencia y conocimiento “ideas 
simples”. Mucho mas tarde, Sigmund Freud, el fundador del Psicoandlisis, redujo 
la personalidad a la interaccién entre tres elementos finales: El Yo, El Ello y El 
Superyo. Adicionalmente, él y la mayorfa de los psicdlogos postularon la 
existencia de elementos indivisibles de energia psiquica como son los instintos, 

impulsos, motivos y necesidades.



Cada ciencia buscaba elementos finales, que se clasificaban en orden de 
complejidad. Debido a la opinién de que lo que experimentamos directamente son 
cosas fisicas y sus propiedades, se considerd que la realidad final es fisica. En 
consecuencia, se llegé a considerar a la fisica como la ciencia de las experiencias 
basicas. Incluso los conceptos basicos empleados por otras ciencias derivables 
de los utilizados en fisica. Se consideré que la quimica se fundamentaba en la 
tisica, la biologia en la quimica, la psicologia en !a biologia y las ciencias sociales 
an la psicologia. Se consideraba que estas dependencias eran unidireccionales. 
‘5e consideraba que la naturaieza estaba organizada jerarquicamente en la misma 
forma que la ciencia. 

El pensamiento analitico es un complemento natural a la doctrina del 

reduccionismo. Es el proceso mental por el cual se descompone cualquier cosa 
ue se desee explicar, por ende comprender, en sus componentes, Las 
explicaciones del comportamiento y las propiedades de sus partes. Por ejemplo, 
la temperatura de un cuerpo se explica en este pensamiento analitico como una 

“uncién de la velocidad de las particulas de materia que lo forman. Se explica del 
‘omportamiento de un automdvil identificando y explicando e! comportamiento de 

dn automévil de cada parte y sus reacciones entre ellas. 

El analisis también ha sido parte central de la solucién de problemas; 
orimeramente se “reducian de tamafio” los problemas para resolver; o sea, 
mediante el analisis de un conjunto de problemas mas sencillos. Entonces se 
resolvian los problemas mas sencillos y se conjuntaban sus soluciones para 
sonstituir la solucién del! todo. Si el problema en resolver se podia reducir a un 
conjunto de subproblemas independientes, entonces la solucién al todo no era 
mas que la suma de la solucién de sus partes. Por ejemplo, el problema de 
administrar una ciudad se descomponia en la administracién del transporte, los 
alojamientos, sanidad, educacién, policia, y demas, Se creia que si se 
administraba adecuadamente cada una de estas funciones, incluso en forma 
independiente unas de las otras, entonces la ciudad como un todo funcionaria 
adecuadamente. 

Cuando no se podia desmembrar el todo en sus partes constituyentes, 

entonces se requeria comprender las relaciones entre esas constituyentes para 
poder entender el todo. Consistente con el reduccionismo, se consideraba que se 
podia reducir todas las interacciones entre los objetos, eventos y sus propiedades 
es una relacién fundamental causa-efecto. Se decia que una cosa era la causa de 
otra, su efecto, si la primera era tanto necesaria como suficiente para la otra. No 

podia ocurrir un efecto a menos que hubiera ocurrido su causa, y debia ocurrir si 
habia ocurrido su causa. Por ejemplo, si se consideraba que golpear una campana 
es necesario y suficiente para hacerle tafier, entonces se considera que el golpe 
es la causa y el tafiido el efecto.



Debido a que se consideraba que la causa era suficiente para su efecto, no se 

necesitaba nada mas para explicar el efecto que mo fuera la causa. 
Consecuentemente, !a busqueda de las causas estaba libre del medio ambiente. 

Empleaba los que ahora se conoce como un “razonamiento de sistema cerrado”. 
Se formulaban las leyes (como la de caida libre de los cuerpos) de manera que 

excluyeran los efectos debidos al medio ambiente. (El vacio en que puede ocurrir 
la caida libre es un medio no ambiental.) Se han empleado medios no ambientales 
disefiados especificamente, como los laboratorios, que se han empleado para 
excluir los efectos del medio ambiente en los fendmenos que se estudian. 

Las leyes causales libres del medio ambiente no permiten excepciones. Los 
efectos se determinan completamente por las causas, de ahi que la percepcién 
prevaleciente del mundo haya sido determinista: se pensaba que todo lo que 
ocurriera en él estaba completamente determinado por algo que le antecediera. Y 
ya que se creia que todo y cada evento podian reducirse a particulas de materias 
y su movimiento, se consideraba que se podria explicar en principio cada 
fenédmeno por las leyes que gobernaban la materia y el movimiento. Esta creencia 
fue aplicada tanto a las cosas animadas como inanimadas. Asi, se consideraba a 
los cuerpos animados como maquinas que no diferian en forma esencial de los 

inanimados. En consecuencia, se opinaba que las ciencias fisicas eran todo lo 
necesario para explicar la vida. A este modo de ver las cosas se llamaba 
mecanismo. 

Los que mantenian el concepto mecanistico no encontraron razon de tener 
conceptos teleolégicos (funciones, metas, propdsitos, elecci6én y libre albedrio) 
para explicar los fendmenos naturales. Se consideraba que esos conceptos 
carecian de sentido, eran ilusorios o innecesarios en la ciencia. Se dejaba a los 
filésofos manejar los dilemas como resultado de tal exclusién. 

Llevado a su limite, el pensamiento causante reduccionista daba el 

concepto del universo como maquina. Se opinaba que era como un reloj 
herméticamente sellado, un mecanismo autocontenido libre del medio ambiente, 
cuyo comportamiento quedaba completamente determinado por su _ propia 
estructura y las leyes causales que se le aplicaban. La pregunta mas importante 
originada de esta concepcidn fue: ~es acaso el universo un reloj de cuerda 
automatico, o requiere de alguien que le dé cuerda ~4 ¢Dios? La opinién 
prevaleciente era que se necesitaba un dios. Asi, se lleg6 a concebir al mundo 
como una maquina para hacer su trabajo. Adicionalmente, se creia que el hombre 
habia sido creado segtin la imagen de dios. En consecuencia, result6 ser bastante 
natural que el hombre intentara desarrollar maquinas que pudiera satisfacer su 
proposito, hacer su trabajo.



1.1.2 La revolucién industrial. 

No es de sorprenderse que se consideraba el hecho de poder reducirse las 
naquinas a tres elementos mecanicos basicos: La rueda y el eje, la palanca y el 
plano inclinado. Se analizé y redujo el trabajo en forma analoga a elementos 
simples finales de trabajo. A este proceso se le llamo el estudio del trabajo. Se 
(Jesarrollaron maquinas para hacer labores basicas como fuera tecnolégicamente 
factible. Los hombres siguieron haciendo las tareas que no se podian mecanizar. 
Se organizaron los hombres y maquinas en redes de procesamiento cuya 
apoteosis es la producci6én en masa y la linea de ensamble. 

La mecanizacién (el reemplazo del hombre por la maquina como fuente del 
trabajo fisico) afecté la naturaleza de las obras que quedaron al hombre por hacer. 

Ya no era necesario que los hombres hicieran un producto; en vez de ello, 
tealizaban operaciones simples repetitivas que formaban parte del proceso de 
produccién. En consecuencia, entre mas maquinas se utilizaran como sustitutos 
de personas mas personas debian comportarse como maquinas, La mecanizacién 

condujo a la deshumanizaci6n del trabajo del hombre, lo que constituyo la ironia 
de la Revolucién Industrial. No es de sorprender que la sociedad que pensara que 

el mundo es una maquina, también llegar a pensar igual del hombre. 

‘ 
  1.3 La edad de los sistemas 

Aunque las edades no tienen inicios o fines precisos, se puede decir que la 
clécada de los 40’s_ contuvo el inicio de la Edad de los Sistemas, la nueva edad 

esta unida a un marco intelectual formado por encima y alrededor del que 
reemplaza, No se habia destruido 0 descartado el] marco anterior; solamente habia 
sido adaptado y ampliado. La nueva edad es una versién remodelada de la 
anterior. Lo que era “todo” en el pasado, en el presente se habia convertido en 

una “parte”. Las doctrinas del reduccionismo y mecanismo, y el modo analitico de 
pensar estan suplementadas y reemplazadas parcialmente por las doctrinas de 
expansionismo y teleologia, y un nuevo modo sintético (0 de sistemas) de 
pensamiento. 

El expansionismo es una doctrina que sostiene que todos los objetos, 
eventos y experiencias de ellos son partes de “todos” mayores. No niega que 
tengan partes, aunque se concentra en los “todos" de los cuales son una parte. El 
expansionismo es otra forma de apreciar las cosas, una forma diferente y al 
mismo tiempo compatible con el reduccionismo. Distrae nuestra atencién, de los 
eventos finales a los “todos” con las partes interrelacionadas: los sistemas.



Durante la década de los 40’s aparecié la preocupacién por los sistemas. 
Conviene hacer notar algunos puntos destacados de este proceso. 

La fildsofa americana Susanne Langer sostuvo en 1942 que durante las dos 
décadas anteriores la filosofia habia vuelto su atencién de los elementcs 
particulares, eventos y sus propiedades a una clase distinta del elemento. ef 
simbolo. Un simbolo es un elemento que produce una respuesta a algo distinto 
de si mismo. Sus propiedades fisicas no son de importancia esencial. En 1946, 
Charles W. Morris, otro fil6sofo americano, construy6 un marco para el estudio 
cientifico de los simbolos sobre la obra de Langer, y las unidades de que eran 
parte: los lenguajes. Las obras de Langer y Morris se vieron acompafiadas por la 

creciente importancia dada a la semidtica, a la ciencia de los signos y simbolos; y 
a la tinguistica, la ciencia del lenguaje. Resulté natural para muchos sostener que 
lo que conocemos de la realidad se refleja en los signos con que representamos 
su contenido y en el lenguaje del que forman parte estos signos. Pero algunos 
fueron mas alla y aseveraron que los que sabemos de la realidad esta 
condicionado por el lenguaje que utilizamos; en consecuencias debe encontrar la 
naturaleza de la realidad en el analisis del lenguaje. 

En 1949, Claude Shanon, un matematico que trabajaba en los laboratorio 
Bell, volvid la atencién a un proceso mas comprensivo dei cual forma parte el 
lenguaje: fa comunicaci6n. Proporcioné una teoria que constituyO la base de lo 
que luego habria de conocerse como ciencia de la comunicacién. Casi 
simultaneamente, otro matematico, Norbert Wiener, del Instituto Tecnolégico de 
Massachusetts, colocé las comunicaciones en un contexto conceptual todavia 
mayor, el control. Al hacerlo, fundo la cibernética, la ciencia del control por medio 
de la comunicacién. 

Note que este avance del simbolo al lenguaje, comunicacién y control, fue 
uno que partid de elementos particulares a “todos” mayores. Fue expansionista, 
no reduccionista. Esta expansién no ces6é con la obra de Wiener. Se dio un paso 
mas alla. En los principios de la década de los 50’s, la ciencia pas6 por una 
experiencia de “jah, vamos!” para enterarse de los que habia estado 
sucediendo durante la década anterior: Se habia pensado en los sistemas. La 
atencién se atrajo a este concepto por la obra del bidlogo Ludwing Von 
Bertalanffy, quien predijo que los sistemas se convertirian en el punto de apoyo 
del pensamiento cientifico moderno. Percibid este concepto como una cufia que 
podria abrir la perfeccién reduccionista y mecanista del mundo, de manera que 
pudiera manejar mas efectivamente los problemas de naturaleza_ viviente 
(fendmenos bioldgicos, del comportamiento y sociales) para los cuales creia que 
no bastaba la aplicacion de la ciencia fisica, y que incluso en algunos casos no era 
siquiera posible. Desde entonces, el concepto de “sistema” ha tomado un papel 
cada vez mas grande en la organizacién tanto de nuestro mundo lego como del 
cientifico del mundo.



No es nuevo el concepto, aunque si lo es su papel de organizador. Su suposicién 
de este papel es un factor primordial en nuestro “cambio de edad”. Un sistema 
2S uN conjunto de dos o mas elementos interrelacionados de cualquier especie; 
por ejemplo, los conceptos (como el sistema numérico), objetos como un sistema 
telefénico (o el cuerpo humano), o personas (como un _ sistema social). 
(Zonsecuentemente, no es un todo indivisible, sino un todo divisible en sus 

componentes. Los elementos del conjunto y el conjunto de los elementos que 
forman un sistema tienen las tres siguientes propiedades. 

1. Las propiedades o el comportamiento de cada elemento del conjunto 
tienen un efecto en las propiedades o el comportamiento del conjunto 

tomado como un todo. Por ejemplo, cada érgano del cuerpo de un 
animal afecta su funcionalidad global. 

2. Las propiedades y comportamiento de cada elemento, y la forma en que 
afectan al todo, dependen de las propiedades y comportamiento al 

menos de otro elemento en el conjunto. En consecuencia, no hay parte 

alguna que tenga un efecto independiente en el todo y cada una esta 
afectada al menos por alguna otra parte. Por ejemplo, el! 

comportamiento del corazén y el efecto que tiene en el cuerpo dependen 
del comportamiento de los pulmones. 

3. Cada subgrupo posible de elementos del conjunto tiene las dos primeras 
propiedades: cada uno tiene un efecto no independiente en el total. En 
consecuencia, no se puede descomponer el! total en subconjuntos 
independientes. Por ejemplo, todos ios subsistemas del cuerpo de un 

animal, tales como los subsistemas nervioso, respiratorio, digestivo y 
motor, interactuan, y cada uno afecta el desempefio del todo. 

Debido a estas tres propiedades, un conjunto de elementos que forma un sistema 
siempre tiene determinadas caracteristicas o puede mostrar cierto comportamiento 
que no puede exhibir ninguno de sus otros componentes o subgrupos. Un 
sistema es mas que la suma de sus partes. Por ejemplo, un ser humano 
puede escribir, correr, cosa que no puede hacer ninguna de sus partes. 
Adicionalmente, la membrecia en el sistema aumenta o disminuye la capacidad de 
cada elemento; no lo deja sin afectar. Por ejemplo, no puede funcionar un cerebro 
que no sea parte de un cuerpo vivo o algtin sustituto al mismo. En consecuencia, 
esta excluido de hacer cosas que normalmente haria el individuo que forma parte 
de una nacién o de una corporacién, a la vez que puede hacer otra cosa que no 
podia hacer si no fuera miembro de las mismas.



Visto estructuralmente, un sistema es un todo divisible; empero, visto 
funcionalmente es un todo indivisible en el sentido que algunas de sus 

propiedades esenciales se pierden cuando se desmiembra. Las partes propias ce 
un sistema pueden ser sistemas y cada sistema puede por si mismo ser parte ce 
otro mayor. Por ejemplo, un estado contiene ciudades, a la vez que es parte ce 
una nacidén; todos estos son sistemas. 

En la edad de los sistemas se tiende a ver las cosas como partes de todos 
mayores mas que como todos que se deban descomponer. Esta es la doctrina del 
expansionismo. 

El expansionismo implica el modo sintético de pensamiento 
analogamente a como el reduccionismo implicé el modo analitico. En el andalisis se 
obtiene una explicacién del todo de las explicaciones de sus partes. En el modo 
sintético de razonamiento se considera que lo que se va a explicar es parte de un 
sistema mayor y se explica en funcién del papel que juega en ese sistema mayor. 
Por ejemplo, las universidades se explican por su papel en el sistema educativo 
del cual forman parte, mas que por el comportamiento de sus partes, las 

facultades y las escuelas. 

La edad de los sistemas tiene mayor interés en conjuntar las cosas que en 
dividirlas. Ninguna de las dos formas del pensamiento niega el valor de la otra, 
aunque por medio del pensamiento sintético se puede llegar a comprender cuando 
se aplica a los problemas de sistemas, al modo sintético de pensamiento se le 
llama enfoque de sistemas. En este enfoque no se resuelve un problema 
desarticulandolo, sino que se le considera parte de un problema mayor. Este 
enfoque se basa en la observacién de que cuando cada parte de un sistema 

funciona tan bien como es posible, con relacién a los criterios aplicados al mismo, 
lo cual se da a partir del hecho de que la suma de los criterios aplicados al 
desempefio de las partes, rara vez es igual a los criterios aplicados al todo. Esto 
se aclara en el siguiente ejemplo. 

Suponga que coleccionamos uno de cada tipo disponible de los automoéviles 
y luego pedimos a algunos ingenieros automotrices expertos que nos determine 

cual de los autos tienen el mejor carburador. Anotamos_ el resultado indicado. 
Entonces les pedimos hacer lo mismo para las transmisiones, bombas de 

gasolina, distribuidores y demas, recorriendo todos los componentes necesarios 
para hacer un automévil. Al terminar, les pedimos quitar las partes listadas y 
reunirlas para formar otro auto que tendria a los mejores componentes 
disponibles. No lo podrian hacer, debido a que no ajustarian. Incluso aunque se 
pudieran interconectar los componentes, es muy probable que no trabajarian bien 

juntos.



Un equipo de puras estrellas rara vez es tan bueno como el mejor equipo del 
conjunto dentro del conjunto deli que se sacan los jugadores. Sin embargo, podra 
usted decir que si jugaran solamente las estrellas durante determinado tiempo, 
constituirian el mejor equipo posible. Esto es cierto, pero cuando lo hacen, 
algunos, sino es que todos, ya no serian seleccionado como estrellas. 

El desempefio del sistema depende criticamente de lo bien que las partes 
ajusten y trabajan entre si, y no solamente de la forma en que cada una_ trabaje 
cuando se Je considere por separado. 

Adicionalmente, el funcionamiento de un sistema depende de la forma en 
que se relaciona con su propio medio ambiente (el sistema mayor del cual forma 

parte) y de como se relaciona con otros sistemas en ese medio ambiente. Por 
ejemplo, el funcionamiento de un automdvil depende de las _ carreteras sobre las 
que transita y de la presencia y manejo de otros automéviles sobre las mismas. En 
consecuencia, segtin el modo de pensar de los sistemas, se trata de evaluar el 

funcionamiento de un sistema como parte de un sistema mayor que lo contiene. 
Por ejemplo, no se evalua una empresa por la forma en que funciona de acuerdo 

con sus propios objetivos, sino con relacién a los objetivos de la que es parte. 

Una consecuencia importante de esta forma de pensar es que la propia 

ciencia de ha venido a conceptualizar en forma distinta como un sistema cuyas 
partes, las disciplinas, son interdependientes. Esto contradice el concepto 
jerarquico de la ciencia en que solamente hay dependencia unidireccional entre 
clisciplinas y que se considera que a la fisica es independiente del resto de las 
clisciplinas empiricas. Ya no se_ considera que las disciplinas cientificas traten 
clistintos aspectos de la naturaleza o que la naturaleza esté organizada de la 
misma forma que la ciencia. Cada vez mas, se considera que las disciplinas son 
puntos de vista la mayoria de los cuales se aplican al estudio de casi todos los 
fanémenos y problemas. Por ejemplo, no existe disciplina irrelevante en los 
esfuerzos por resolver los problemas ecolégicos. Consecuentemente, las ciencias 
émbientales corresponden todas las ciencias. 

En la edad de los sistemas la ciencia se esta desarrollando juntando sus 

componentes para formar una diversidad creciente de enteros cada vez mas 
comprensivos. Los nuevos desarrollos —tales como la cibernética; investigacién de 
cperaciones,; las ciencias de! comportamiento, comunicacién, administracién y 
colitica y la ingenieria de sistemas- son interdisciplinarios, no disciplinarios. Aun 
las interdisciplinas se conceptualizan como partes de un todo todavia mayor, las 
ciencias de los sistemas que, tome nota, forman un sistema de ciencias.



En el pasado, generalmente se descomponia un problema complejo en problemas 
mas sencillos manejables por distintas disciplinas. Entonces cada disciplina podria 
resolver su parte de problema y luego se podian conjuntar estas soluciones en 
una solucién del todo. Las interdisciplinas contemporaneas no funcionan de esa 

manera; una diversidad de disciplinas trabaja entre si en el problema como un 
todo. Por ejemplo, expertos en sanidad, alojamiento, transporte, educacién y otros 
aspectos de la vida urbana trabajan juntos en el problema de una ciudad 
considerada como un todo, mas que partiendo el problema en fracciones 
adecuadas para que cada uno de ellos las maneje. 

Contrario a lo que sucede con las disciplinas cientificas tradjcionales que 
intentan distinguirse entre si y de alejar de si las nuevas disciplinas cuando se 

desarrollan nuevas areas de interés dentro de ellas, las nuevas interdisciplinas 
buscaba extenderse y fundirse entre si para aumentar el numero de disciplinas 
que incorporan, y asi ampliar la clase de fendmenos que manejan. 

Luchan por obtener sintesis mas compresivas del conocimiento, por lo que 
prosperan en la interacciédn mutua. Los cientificos de la Edad de los sistemas no 
estan atados por la lealtad a cualquier disciplina 0 interdisciplina determinada, sino 
que se mueven con facilidad de una a otra. 

Se recordara que en la edad de la maquina se consideraba que la relacion 
central era causa-efecto, en funcién de la cual se explicaban todas las acciones e 
interacciones. Al principio de este siglo, un distinguido filésofo americano de la 
ciencia, E. A. Singer Jr. , Sefialo que se utilizaba la causa y efecto en dos sentidos 
diferentes, en primer lugar se usaba en ele sentido que ya se describié: una causa 
es una condicién necesaria y suficiente para su efecto. En segundo lugar, también 
se utilizaba cuando se consideraba que algo era necesario aunque no suficiente 
para la otra. Para utilizar el ejemplo de Singer, una bellota es necesaria pero no 
suficiente para un roble: También son necesarias distintas condiciones de suelo y 
clima. Analogamente, un padre es necesario pero no suficiente para su hijo o hija. 
Singer llamd6 productor-producto a este segundo tipo de causa efecto. 
Posteriormente también se le ha denominado como causa-efecto probabilistico o 

no deterministico. 

Debido a que el productor no es suficiente para su producto, también hacen 
falta otros productores (coproductores) tomados colectivamente, los cuales 
constituyen el medio ambiente del productor. En consecuencia, la relacién 
productor-producto conlleva un pensamiento lleno del medio ambiente (sistema 
abierto) y no libre del medio ambiente(sistema cerrado). 
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Singer lleg6 a demostrar la razon por la que los estudios que utilizan !a relacién 
productor-producto son campatibles, aunque mas ricos, con los estudios que 
solamente utilizan la causa-efecto determinista. Adicionalmente, mostré que una 
teoria de explicacién basada en el productor-producto permite el estudio objetivo e 
intencional del comportamiento funcional, que busca metas. Con esto se volvieron 
incompatibles con el mecanismo, ya no fue necesario que fueran apartados de la 
siencia. 

Mas tarde, el bidlogo G. Sommerhoff, de la Universidad de Cambridge, llegé 
a las mismas conclusiones que Singer por su propia cuenta; mientras tanto, Arturo 

Rosenblueth, Norbert Wiener, J.H. Bigelow, que en forma conjunta establecieron 
las bases para la cibernética, demostraron el gran valor de conceptualizar las 
nuevas maquinas autocontroladas y desarrolladas durante la Segunda Guerra 
Mundial, como entidades funcionales que buscaban metas, y con propésitos 
definidos. En efecto, mostraron que tanto habia sido productivo en el pasado 
estudiar al hombre como si fuera una maquina, resultaba igualmente productivo al 
menos estudiar la maquina autocontroladas como si fueran hombres. Asi nacido la 
Teleologia 0 estudio del comportamiento intencional en busca de metas. En la 
década de los 50’s aparecié como ciencia y comenzé a dominar nuestra 
concepcion del mundo. 

En el razonamiento mecanistico se explica el comportamiento identificando 
lo que provocd, nunca mediante su efecto. En el razonamiento teleolégico se 
puede explicar la ida de un nifio a la tienda sea porque lo mandé su madre, o 
porque desea comprar helado. El estudio de las funciones metas y propdsitos de 
los individuos y grupos (sin mencionar algunos tipos de maquinas) ha producido 
considerablemente mayor habilidad para evaluar y mejorar su desempefio de los 
que produjo el estudio de los mismos considerados como mecanismo sin un 
proposito. 
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1.1.4 La revoluci6n postindustrial 

Las doctrinas del expansionismo y la teleologia, y el modo sintético de 
pensamiento, son tanto los productores como los productos de la Revolucién 
Postindustrial: pero esta revolucién también esta basada en tres tecnologias de las 
que las dos primeras se desarrollaron durante la (primera) Revolucion industrial. 
Una de ellas emergié con el invento del telégrafo en la primera mitad del siglo 
XVII. Esta fue seguida por el teléfono en 1876 por Alexander Graham Bell y por la 
telegrafia sin hilos (inalambrica) por Marconi en 1895. La radio y la television 
siguieron su curso en este siglo. Estos dispositivos mecanizaron la comunicacion, 
la transmisién de simbolos. Ya que los simbolos no estan formados por materia, 
su movimiento a través del espacio no constituye un trabajo fisico, significado que 

apenas se aprecidé recientemente. 

La segunda tecnologia emergid con el desarrollo de dispositivos que 
pueden observar y registrar las propiedades de los objetos y eventos. Dichas 
maquinas que llamamos datos. Algunos ejemplos familiares de maquinas 
observadoras, también llamadas instrumentos, son el termémetro, odémetro, 
velocimetro y voltimetro. En 1937 se logré un avance considerable en la 
tecnologia de la observacién mecanizada, cuando se “convirtié a la electronica “ 
después del invento del radar y el sonar en Inglaterra. 

Los instrumentos pueden observar lo que no pueden observar los humanos 
sin ayudas mecanicas. Empero, analogamente a la comunicacién, la observacion 
no es un trabajo fisico. 

La tercera tecnologia, la clave, aparecié en la década de los 40’s con el 

desarrollo del computador digital electrénico. Esta maquina puede manejar 
ldgicamente los simbolos. Puede procesar datos como puente para convertirlos a 
informacién en forma utilizable y convertir la informacién en instrucciones. 
Consecuentemente, es una maquina tanto de procesamiento de datos (que 
produce informacién) como de toma de decisiones (productora de instrucciones). 

Las tecnologias de la generacién de los simbolos, almacenamiento, 
transmisién y manipulaci6n, posibilitaron la mecanizaci6n del trabajo mental para 
automatizar. La automatizacién es precisamente todo lo que se refiere a la 
Revolucién Postindustrial. 
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=| desarrollo y utilizacion de la tecnologia de automatizacién requiere comprender 
'os procesos mentales involucrados. A partir de 1940 se han desarrollado muchas 
nterdisciplinas para generar y aplicar la comprensién de estos procesos mentales 
y su papel en el control. Estas disciplinas incluyen las mencionadas anteriormenie: 
cibernética; investigacién de operaciones; ciencias del comportamiento, 
comunicacién, administraci6n y politica; e ingenieria de sistemas. Estas 
interdisciplinas proporcionan el “software” de la revolucién Postindustrial, que al 
igual que la ingenieria industrial, proporciona mucho del mismo para ta primera. 

Ni la “ferreteria” ni el software de la Revolucién Postindustrial significan ser 
panaceas a nuestros problemas, y los pueden resolver bien o mal. El efecto neto 
de esta revolucién depende de lo bien que utilicemos su tecnologia y los fines para 
lo que lo hagamos. La revolucién puede hacerse regresiva si no la controlamos. 
Es controlable, aunque podemos no controlarla o podemos hacerlo mal. 

El futuro depende mucho de los problemas que decidamos atacar y de lo 
bien que utilicemos la tecnologia de la Edad de los Sistemas para resolverlos. 

LOS PROBLEMAS DE ORGANIZACION DE LA EDAD DE LOS SISTEMAS 

Debido a que la edad de los sistemas esta orientada teleologicamente, hay interés 
por los sistemas con un propésito. O sea, por los sistemas que puedan mostrar 
eleccién tanto en el medio como el fin. Casi todo el interés que tienen los 
sistemas puramente mecanicos provienen de su uso como herramientas por parte 
de los sistemas con un propdésito. Ademas, el hombre de la Edad de los Sistemas 
esta interesado en aquellos sistemas con un propdsito, con grupos (en especial, 

en los grupos cuyos componentes realizan_ distintas funciones; las 
organizaciones). 

Todos los grupos y organizaciones forman parte de sistemas mayores con 
un propdésito. Consecuentemente, todos los sistemas con un propdsito cuyos 

componentes son sistemas con un propésito y que en si son parte de un sistema 
mayor con un propésito. 

Todas las organizaciones e instituciones que forman parte de una sociedad, 
asi como la sociedad misma, son parte de esa clase de sistemas jerarquicos de 
tres niveles. 
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En consecuencia, hay tres problemas centrales que se presentan en la 
administraci6n y control de sistemas con un propdsito: cémo incrementar la 

efectividad con que sirven a sus propdositos, los propdsitos de sus componentes y 
los propdsitos de los sistemas de los que forman parte. Respectivamente, son los 

problemas de autocontrol, humanizaci6n y ambientalizacion. 

El problema de autocontrol consiste en disefiar y administrar sistemas de 
manera que pueda enfrentarse en forma efectiva con los conjuntos cada vez mas 
complejos y de rapida emergencia de problemas que interactuan en un medio 
ambiente cada vez mas complejo y dinamico. El problema de la humanizacién 
consiste en encontrar la manera de satisfacer los propdsitos de las partes de un 
sistema con mayor eficiencia, y hacerlo en forma que satisfaga mejor las 

necesidades del propio sistema. Finalmente, el problema de ambientalizacién 
consiste en encontrar la forma de satisfacer mas eficazmente los propésitos de los 
sistemas ambientales y hacerlo de manera que se cumplan mejor los propésitos 

del propio sistema. 
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1.1.5 Tendencias en la tecnologia de la informacion 

En materia de tecnologias de la informacién, diez afios constituyen un larguisimo 
plazo. Recién se cumplié una década de la revolucionaria irrupci6n en el mundo 

de los negocios de la computadora personal y muchas de ellas se han convertido 
ya en piezas tan dignas de museo como el primer prototipo del motor de 
combustién interna. Dentro de otros diez afios las nuevas computadoras 

personales tendran una potencia, una portabilidad y una capacidad de acceder a 
redes que no podemos ni imaginar ahora; integraran, en un compacto multimedia, 
el video, el televisor, el fax y el teléfono. Les daremos instrucciones en lenguajes 
naturales e incluso, por qué no, a través de gestos. 

El ritmo de innovacién (y, por tanto, de obsolescencia) en el mundo de la 

informatica, no tiene precedentes en ninglin otro tipo de industria, de ahi, la 
permanente capacidad de admiracién y de anticipacién al cambio que debemos 
demostrar quienes conviven con ella. 

El mundo de la tecnologia de la informacién es variado y creativo, y cada 
semana se anuncian nuevos desarrollos. En este entorno, aparentemente infinito, 
resulta dificil elegir varias tecnologias en las que centrarnos. Sin embrago es 

importante resaltar algunas que representan los elementos dinamicos primordiales 
del entorno de sistemas: el desarrollo, la interaccién del usuario del sistema, y el 
acceso de las personas a la informacion en toda la empresa. 

A través de una perspectiva general y de tendencia de venta en el mercado se 
vislumbran cinco tecnologias y metodologias clave que colocan a las 
organizaciones en posiciones de liderazgo con vista a ésta y otras décadas: 

1. Interfaz de Usuario y Multimedia 

2. Proceso Cooperativo 

3. Telecomunicaciones y Redes 

‘4. Desarrollo de Sistemas Orientados a Objetos 

5. Ingenieria de Sistemas Asistida por Ordenador (CASE) 
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1. Interfaz de Usuario y Multimedia 

La interfaz de usuario determina la forma en que las personas utilizan los 
ordenadores. Es la forma mediante la cual la persona y la maquina se comunican; 

es la “ventana” al mundo electrénico. Una ventana por la que no siempre se ha 
visto claridad. A pesar del progreso logrado en los ultimos 10 afios hacia unas 

interfaces ajustadas a las necesidades de los usuarios, los sistemas mantienen su 
falta de adaptacién al modelo de trabajo de las personas que los utilizan. 

Alan Kay, innovador de reconocido prestigio, ha definido tres generaciones 
de interfaces de usuario. La primera generacién esta basada en caracteres. Esta 
interfaz exige que los usuarios se adapten a la maquina y aprendan determinados 
formatos y lenguajes que trasmiten caracteres “mecanografiados” originalmente se 
tecleaban en tarjetas perforadas y, después, se tecleaban directamente de forma 
interactiva con el ordenador. En estos casos, la interfaz es simplemente un texto 

en la pantalla terminal. 

En este tipo de interfaz no interviene percepcién o método intuitivo alguno. 
Un usuario no experimentado que observa la letra “C” y en un cursor parpadeante, 
por ejemplo, no puede comprender las instrucciones del sistema. Es dificil utilizar 
la maquina incluso a un nivel elemental, y para llegar a ser un verdadero experto 
hace falta mucha formaci6n. 

Conceptualmente, la interfaz de usuario debe ser algo mas que la 
visualizaci6n en Ja pantalla del ordenador; debe representar la capacidad del 
sistema en su totalidad. Cuando mas complejo sea el! sistema, mas importante 
sera la interfaz. Si un sistema pueda hacer 50 actividades, esas 50 actividades 

deben ser inmediatamente evidentes para el usuario. 

La interfaz debe ayudar a las personas a crear un “modelo mental” o una 
percepcién intuitiva de cémo funciona el sistema. Todos tenemos una sensacién 

intuitiva, por ejemplo, sobre: como manejar la televisi6n o el equipo de aire 
acondicionado; esta sensacién esta Unicamente basada en las interfaces de 

usuario los diales, los botones y los indicadores. Cuando un sistema se utiliza 
con “naturalidad” su interfaz esta cumpliendo su objetivo. 

Estamos ya bien enterados en la segunda generacién de interfaces —las 
interfaces graficas de usuario- que afiaden pantalla de seleccién superpuestas, 

graficos, iconos, color y una dimensién de “sentido comun” a la ventana 
electrénica. Presentan la mayor parte de las opciones del sistema sobre una dnica 
pantalla y los usuarios aprenden su facilidad para utilizar el sistema. Se amplia el 
numero de usuarios y aumenta su efectividad. 
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a fercera generacion de interfaces de usuario, que esta empezando a aparecer, 
ara un uso intensivo del reconocimiento y la sintetizacién de la voz y del 
“econocimiento del movimiento. Desde la modalidad de “recordar y teclear” de la 
drimera generaci6én hasta la modalidad de “ver y hacer’ de la segunda, los 

dsuarios de esta tercera generacién se comunicaran con las computadoras a 
través de las nuevas tecnologias de interfaces basadas en preguntas y 
movimiento del cuerpo. Las interfaces sofisticadas de esta proxima generacién 

3eran agentes inteligentes, programas de aplicacién que trabajan para el usuario, 
juizas incluso antes de que éste se lo pida. 

Las nuevas tecnologias y la aparicién del concepto de cliente 

=I crecimiento y la evolucién de la tecnologia han permitido a las organizaciones 
controlar flujos de informacién de complejidad creciente. Este control, a su vez, ha 
‘ocasionado cambios profundos en el enfoque de negocio de las organizaciones. 

El acceso al conocimiento esta teniendo un impacto positivo y no sdlo sobre 

os trabajadores. Pero, por vez primera, las nuevas tecnologias y metodologias 
dermiten a las organizaciones volver su principal punto de atencién sobre el 
‘sliente. La capacidad de ofrecer una personalizacién e individualizacién a gran 
3scala de los productos y servicios constituye una transformacién revolucionaria 
del mercado. 

Una tendencia subyacente a la investigacién y desarrollo de las interfaces 

le usuario es, una vez mas, el progreso hacia la individualizacion. Si fa interfaz se 
juede adaptar a la persona, entonces ésta puede seleccionar la forma de 
nteracci6n con el sistema. 

Dentro del nuevo entorno empresarial, las comunicaciones internacionales 
'3xigiran interfaces que puedan dar cabida a las diferencias en cuanto a idiomas, 

Jivisas, actuaciones profesionales y hacia costumbres locales. 

Esta caracteristica puede ser importante incluso sin traspasar las fronteras 
yacionales; por ejemplo, en Bélgica -un pais con tres idiomas oficiales- un agente 
de turismo que trabaje en el sur del pais necesitara visualizar los datos de la 
dantalla del terminal en francés, pero si el billete de tren muestra un destino en el 
rorte, tendra que estar impreso en holandés. 

Las opciones de un usuario a través de una unica interfaz trascienden a la 
dersonalizaci6n en términos de idioma y actuacién profesional local. Las interfaces 
‘que incorporan una gran variedad de técnicas de representacién de la informacién 
30n enormemente prometedoras a efectos de mejorar la productividad, presentar 
os datos mas accesibles y facilitar la formacidn de usuarios. 
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El cerebro humano requiere una variedad de interaccicnes sensoriales al 

establecer una comunicacién con una computadora. La presentacién grafica es 
de gran importancia, ya que permite al usuario examinar grandes cantidades de 

datos. Mediante la conversién en modelos graficos, se puede interpretar con 
mayor facilidad la informacién, detectando similitudes, modelos y tendencias. Lcs 
usuarios también pueden simular diferentes resultados manipulando un dato de 
entrada y observando cémo los colores y forma de los graficos cambian bajo 
diferentes condiciones. 

A medida que los graficos de dos dimensiones pasen a ser tridimencionales 
y animados, sera posible incrementar el numero de aplicaciones disponibles. Los 
cientificos ya utilizan estaciones de trabajo de grandes prestaciones para predecir 
las condiciones atmosféricas, investigar las reacciones quimicas o simular el 
comportamiento celular. Los graficos interactivos y animados permitiran el uso de 
la informacién por parte de las empresas no solo para analizar las condiciones 
actuales, sino también para indagar en el futuro con realismo. 

E! gasto anual industrial en papel para fotocopias e impresos en gigantesco. 
Si ello le suma los costes de almacenamiento y manipulacién, asi como e! tiempo 
empleado en archivo y recuperaci6n, la razén por la que el mercado de las 
tecnologias de imagen y de almacenamiento doptico esta creciendo tan 

rapidamente, resulta evidente. 

El proceso de imagenes consiste en analizar y registrar imagenes de 
documentos con tecnologia tanto digital como doptica. Habitualmente, las imagenes 
analizadas se almacenan en un disco déptico conocido como WORM (“write one, 

read many times” o “escribir una Unica vez, leer muchas veces’). 

Naturalmente, su utilizacién se limita a una Unica escritura, aunque el 
progreso de las tecnologias ya esta reemplazando el WORM con un disco 
magneto-dptico (MO) en el que se pueda escribir y borrar sin limitacion de uso. 

La conversién de documentos —cartas, recibos, cheques- a un formato 

digital permite un almacenamiento mas eficiente y también permite a multiples 
usuarios el acceso simultaneo al documento. Las primeras predicciones en el 
sentido de que las tecnologias de imagen conduciran a una sociedad “sin papeles” 
probablemente carecen de fundamento. Pero no hay duda de que conducen a un 

entorno empresarial con menos papel. 

El valor de los sistemas de proceso de imagenes trasciende incluso a la 
reduccién de papel. A! igual que los sistemas basados en e! conocimiento, el 
proceso de imagenes esta empezando a formar parte de las aplicaciones 
principales porque complementa, en lugar de sustituir, estos sistemas. También 
forman parte integrante del cambio del proceso empresarial. 
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Un esquema de futuro “ la realidad artificial” 

Es posible que la tecnologia de interfaz de usuario mas innovadoras sea la de la 
“realidad artificial’, es decir, la simulacidn de un entorno generada por un 
ordenador. Los sofisticados simuladores de vuelo utilizados para formar a los 
pilotos son uno de los primeros ejemplos de esta tecnologia que nace con 
innovadoras aplicaciones que simulan de la vida real. 

Es posible imaginar todo un abanico de aplicaciones empresariales inéditas 
y sofisticadas para la simulacién de Ja realidad, incluso en esta temprana etapa. 
Consideramos la siguiente situacién: un responsable del departamento de 

servicios al cliente de una empresa de servicios publicos contesta a una llamada 
de sus oficinas. No lo hace, sin embargo, mirando a la pantalla de su terminal, 
sino que se pone unas gafas tiene ahora la sensacién de “flotar’ en el espacio 
simulado para visualizar el origen de la llamada. Lineas fluorescentes y objetos 
representan los conductos de distribuci6n de su empresa, sus camiones y 
contadores de gas, los edificios y calles de la ciudad, etc. 

En lugar de coger su teléfono para contestar a la llamada, puede “volar” 
hasta localizarla en su espacio simulado. Esta procede de una cabina telefénica. 
Golpea suavemente la cabina, atrayendo la atencién de la persona que realizo la 
llamada. En cuanto obtiene su nombre, aparece la informacion relativa a dicha 

persona. El objeto de la llamada es comunicar un escape de gas en su 
apartamento. Después de obtener la informacién, examina la ciudad, en principio 
en busca de la casa y después localiza el servicio de averias mas préximo. Se 
“acerca” al servicio y llama a Ja puerta para la atencién del técnico. 

Este le dice que puede atender la peticién y el responsable le informa de 
las calles que tienen menos trafico para llevarle a su destino. Mientras él responde 
a nuevas llamadas, realiza el seguimiento de esta ultima, y observa como el 
técnico atraviesa la ciudad hacia el punto de averia. 

Este escenario asume, entre otras coas, que la tecnologia puede 
aprovecharse de la “memoria espacial” del responsable del servicio, cosas que 
hasta ahora no habian podido hacer los ordenadores. Para el propio responsable, 
el trabajo seria como estar ante un video juego viviente. Seguin expertos, sdlo 
faltan cinco o seis afos para que este escenario, que puede parecer una fantasia, 
se convierta en una realidad. 
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La capacidad de las personas para asimilar informacion e interactuar con ella 
depende en gran medida de cémo se les presenta dicha informacion. Las 
interfaces mas completas, actualmente en proceso de desarrollo, se basa en un 
enfoque de multimedia, con capacidad para combinar medios como voz, sonido, 
textos, imagenes, graficos. Datos, animacion y video. La forma de “entrega” de la 
informacién en multimedia es interactiva,. Multisensorial, mejora significativamente 
la interfaz y, consiguientemente, la productividad de !a persona que utiliza el 
sistema. 

2. Proceso cooperativo 

Imaginemos por un momento a una persona que esta preparando un informe. 
Tiene delante de él una pantalla de ordenador en la que esta escribiendo un 
documento. Redacta unas cuantas frases y entonces coge una carpeta con un 
informe y copia algunos datos. Un poco después tiene que comparar unas listas 
de cifras, asi que coge varios montones de papeles, los abre en los lugares 
apropiados y los pone uno a lado de otro encima de su mesa. A mitad de! informe 
se da cuenta de que necesita cierta informacién de un compafiero. Busca su 
numero de teléfono, le llama e introduce esa informaci6n. 

La actividad humana no sigue una estructura lineal. Nos movemos de 
manera impredecible, alterando la trayectoria de nuestro trabajo en funcién de 
acontecimientos externos, nueva informacién y nuevas ideas ~Puede un 
ordenador emular esa forma tipicamente humana de trabajar? La respuesta es, 
podria hacerlo a través del proceso cooperativo. 

Para comprender cémo puede captar el proceso cooperativo la naturaleza 
dinamica y flexible del entorno empresarial contemporaneo, hay que comparar su 
arquitectura con el modelo tradicional de los sistemas de informacion — un 

ordenador “host” (normalmente un “mainframe”) conectado con muchos 
terminales. 

El proceso cooperativo, cuyo principal es el “modelo cliente- servidor’, 
presta su atencién a la estacién de trabajo individual, denominada “cliente”. La 
estacién de trabajo, realiza y supervisa los procesos que solicita el usuario y a su 
vez emite peticiones de datos a uno o varios “servidores” (que puedan estar en su 
propia red u otras) para completar una accidn solicitada. El “servidor’ se convierte 
entonces en una maquina especializada para el almacenamiento de datos y para 
las comunicaciones con servidores de otras redes 0 con el ordenador central que 
a su vez es también un “servidor’. 
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La arquitectura cliente-servidor proporciona lo mejor de estos dos mundos. El 
servidor central pone una copia de la base de datos a disposicién de todos los 
usuarios y maneja todo el proceso de la base de datos. Pero las verdaderas 
aplicaciones residen en la estacién de trabajo “cliente”. Este nuevo modelo hace 
hincapié en la distribucién del poder de proceso y en la conectividad de las 
distintas maquinas para resolver la peticién del usuario. 

El proceso cooperativo elimina la dependencia de la tecnologia de una 
unica maquina y permite que el usuario encuentre las tecnologias mas adecuadas 

a sus problemas. En el proceso cooperativo los programas de ordenador se 
instalan alli donde resulta mas apropiada. Para realizar una tarea, las partes 

trabajan juntas: cooperan. 

Este enfoque ayuda a satisfacer las necesidades, anteriormente en 
sonflicto, de compartir la informacion corporativa y mejorar la productividad 
individual. Con el proceso cooperativo las aplicaciones se pueden extender a 

distintas maquinas, lo que permite una mayor flexibilidad organizativa y crea un 
antorno que da cabida_ yy facilita el cambio empresarial y tecnolégico que ha 
supuesto la aparicioén de los ordenadores personales y estaciones de trabajo. 

Hay una serie de fuerzas que estan empujando a las organizaciones hacia 
soluciones de proceso cooperativo para sus problemas empresariales. En las 
2mpresas, los usuarios quieren tener mas control sobre su acceso a la 

nformacién. Los profesionales necesitan disponer de una gran variedad de 
nformacién en un formato utilizable. Un responsable del servicio al cliente, por 
3jemplo, necesita informacién, planificacién de la fabricacién y distribucién. Los 
sistemas cooperativos contemplan esta necesidad abriendo la_ informacién 
‘corporativa de la empresa a los ordenadores conectados por redes. 

La direccién de una empresa necesita cambiar sus procesos empresariales 
sin el obstaculo de unos sistemas informaticos que anquilosen dichos procesos. 
-Os sistemas cooperativos son mas flexibles porque permiten a la empresa unir 

nas estrechamente l!as estructuras de proceso de la informacién con las 
2structuras organizativas; en definitiva, acercar un paso mas la informatica a los 
4suarios. ' 

Las ofertas de fabricantes de los sistemas cooperativos son otra gran fuerza 
‘mpulsora. La introduccién de la PC constituye un paso es esta direccién, 
‘apacitando a las personas para manejar datos y aplicaciones individuales. Las 
sgtaciones de trabajo fueron el siguiente paso. Tienen suficiente potencia para 
realizar la capacidad de acceder a datos ayudando a los usuarios a trabajar mas 
‘3ficazmente. 
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En el aspecto econdémico, la rentabilidad de ja inversi6n también juega un papel 
importante. La ultima generacién de “chips” ha aportado tal capacidad de proceso 
que permitira que las estaciones de trabajo ofrezcan ventajas en relaci6én precic- 
rendimiento sobre las soluciones que se basan en “mainframes” a sus redes d2 
maquinas mas reducidas. Otras pretenden utilizar los grandes ordenadores para 
nuevas funciones. Los costes de hardware ya no imponen el uso de los grandes 
“mainframes” en tantos casos lo hacian antes, pero por su parte de 
almacenamiento y de proceso, éstos atin resultan atractivos para algunos 

sistemas. 

Nadie puede predecir si las empresas tendran cientos de servidores 
distribuidos cerca de los usuarios o bien utilizaran un menor numero de maquinas 

de este tipo, muy poderosas, agrupadas en centros de proceso de datos. La 
respuesta seguira dependiendo del factor econdmico en cuanto a hardware, 
software, personas y comunicaciones. 

Uno de estos factores econdmicos cambid no hace mucho. Algunas 
fabricantes importantes de ordenadores redujeron sus precios de hardware y 
subieron los de software, con lo que resultaba mas efectivo, en términos de coste, 
utilizar los sistemas de informacion mas caros en un menor numero de maquinas. 
Las empresas han consolidado sus centros de procesos de datos, en gran parte a 
causa de este cambio en la oferta tecnolégica. El proceso cooperativo impulsa 

definitivamente la distribuci6n de maquinas en las empresas. Aunque los grandes 
centros de proceso de datos no estén obsoletos, su funci6n esta cambiando de ser 
el centro del proceso de aplicaciones a ser “nudos” de enlace entre las redes. 

La adaptabilidad — a factibilidad con la que se puede ajustar un sistema a 
aplicaciones de pequefia y gran escala — es una cuestion de gran importancia para 
las empresas que buscan desplegar sus sistemas cooperativos. Una aplicacién 
puede funcionar bien si se limita a un reducido nimero de usuarios. Pero ges 
capaz de adaptarse para funcionar igualmente bien con cientos o incluso miles de 
usuarios? 

El diagnéstico de problemas se convierte también en una cuestién de 
importancia en un entorno cooperativo. Cuando deja de funcionar una aplicaci6n 
en el ordenador central, se suele encontrar el problema con prontitud. En una 
aplicacién cliente/servidor, resulta mucho mas complejo localizar y solucionar 
problemas y existen pocas herramientas de diagndstico. 

Puesto que los sistemas cooperativos generalmente son multifabricantes, el 
funcionamiento en redes plantea un desafio a un mayor, a medida que se 
conectan nuevos productos a las redes y las organizaciones acaban teniendo 
grandes arquitecturas con maquinas de fabricantes distintos, la conexién de las 
maquinas se complica. 
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E! proceso cooperativo: implicaciones del cambio 

De qué forma empieza una organizacién a pensar en la migracién de un entorno 
cooperativo? Muchas organizaciones buscan formas de beneficiarse de la 
tecnologia del proceso cooperativo, conservando su inversion en las aplicaciones 
que disponen actualmente. 

Hay, al menos, tres estrategias migratorias que se diferencian por la unidad que es 
objeto de migracidn: 

» Un terminal o usuario 

» Una aplicaci6én 
» Un sistema 

Pocas organizaciones estan dispuestas a considerar la sustitucién total de las 
aplicaciones por lo que las dos primeras estrategias parecen las opciones mas 
viables. 

Un terminal o usuario. Este enfoque transforma a ios usuarios individuales, lo 
jue puede significar, simplemente, instalar una interfaz de usuario grafica en una 

aplicacién existente. Esto permite que los puestos equipados con estaciones de 
‘rabajo se beneficien de herramientas como el tratamiento de textos y los 
daquetes de hojas de calculo, integrandolas con los sistemas de informacion. Una 
ventaja de esta estrategias es que permite la migracién paso a paso. 

Asi, una organizacién puede comenzar con una aplicacién que utiliza 
“erminales y, con el tiempo puede evolucionar de uno a uno a estaciones de 
“rabajo sin cambiar la aplicaci6n. 

Una aplicacion. La estrategia de migrar una aplicaci6n es mas complicada. 
‘ignifica que un grupo de transacciones relacionadas se vuelven a disefiar por 
completo para un entorno cooperativo. Con esta estrategia, una organizacién 
abtiene la flexibitidad para redisefiar por completo las funciones empresariales a 
las que sirve la aplicacion. Esto permite explotar la tecnologia hasta su ultimo 
axtremo. Sin embargo, como muchos usuarios resultan afectados por la nueva 
aplicacién, surge enseguida un riesgo mayor que en la estrategia de cambio 
‘axterior. Normalmente, también el coste es muy superior. 
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Independientemente de la forma que elija una organizacién para implantar el 
proceso cooperativo, éste aporta grandes ventajas. Las empresas pueden 
comprobar que el poder de este tipo de proceso les permite centrase en 
problemas empresariales reales, en lugar de centrase en la forma en que se 
implanta y utiliza la tecnologia. 
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3. El poder de las telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones — Tanto internas como externas — son otra funcién 
empresarial fundamentalmente para el éxito de la empresa en esta década. Los 

desarrollos que hemos discutido hasta ahora — la explosién de la informacién en 
una variedad de formas y la necesidad de compartir dicha informacién a través de 

toda una organizaci6n — tienen implicaciones profundas a efectos de las redes de 
telecomunicaciones. A su vez, una infraestructura de telecomunicaciones buena 

permitira resolver problemas organizativos y aportara oportunidades de 
innovacion. 

Las telecomunicaciones han ayudado a redefinir el nivel basico de los 
servicios, han cambiado la aproximacién al mercado y estan permitiendo la 

reedificacin de fos modelos operativos. Las telecomunicaciones se han 
convertido en el principal producto diferenciador en muchos mercados y han 
creado las bases necesarias para realizar operaciones rentables en otros. 

En algunos casos, las telecomunicaciones seran un factor posibilitar del 
cambio del proceso empresarial mediante aspectos tales como: 

Transferencia oportuna de informacion. EI flujo de fa informacién afecta a todas 
as facetas de una organizacibn. Las comunicaciones eficaces permiten el 
ntercambio rapido de informacién entre oficinas, unidades organizativas y 
dersonas. 

Eliminacion de barreras geograficas. El uso eficaz de las telecomunicaciones 
juede superar las distancias geograficas. Muchas oficinas pequefias y muy 

(lispersas pueden operar como una sola organizacién, ampliando las capacidades 
Je la empresa a cada ubicacién regional y agrandando el marco de tiempo para 
los negocios nacionales e internacionales. 

Redefinicién competitiva. Los sistemas de telecomunicaciones pueden fomentar 
relaciones mas_ estrechas con clientes, proveedores y distribuidores. El mejor y 
mas rapido acceso a los flujos de informacién puede mejorar la capacidad de una 
@mpresa para dar respuesta a demandas, a la vez que crea barreras a sus 
‘competidores. 
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Eficiencias organizativas. Las comunicaciones eficaces también pueden superar 
las limitaciones organizativas. Los directivos de una empresa pueden acceder a la 

informaci6n sobre ventas, obra en curso o. situaciones de_ tesoreria 
independientemente de su _ ubicacién, racionalizacién asi la _ estructura 
organizativas, a la vez que se aporta la informacién necesaria para una toma de 
decisiones acertada y puntual. 

Hasta hace poco, telecomunicaciones era sinénimo de comunicacién de 
voz. Sin embargo el gasto medio de !a empresa en telecomunicaciones 
correspondientes a la transmision de datos e imagenes ha crecido en los ultimos 
afios de un 20 a un 39 por ciento, mientras que las comunicaciones de voz crecian 

solo un 7 por ciento cada afio. 

En esta década, las empresas tendran que solucionar una serie de 
problemas con las telecomunicaciones. 

El entorno empresarial global y el establecimiento de alianzas significan que 
una organizacion tendra que tener capacidad no sdlo para las comunicaciones 
dentro de la empresa, sino también entre empresas. La variedad de informacion 
accesible en una organizacion significa que las redes tendran que trasmitir no sdlo 
voz y datos, sino también imagenes y video animado. Las redes van a precisar de 
mayor capacidad. Las organizaciones tendran que ser conscientes de las distintas 
normativas en materia de telecomunicaciones existentes en todo el mundo y del 

ritmo desigual al que esta produciendo su liberacién. A redes entre organizaciones 
destacaran la importancia de los estandares de interconexi6n. 

Antes del final de la década, las principales empresas del mundo formaran 

parte de una red y conduciran sus actividades comerciales y sus negocios 
electrénicamente, como una gran telarafia de organizaciones interconectadas. 

Las redes entre organizaciones introduciran todo un conjunto nuevo de 
complejidades para la direccién de una organizacion y la forma en que esta se 
relaciona con terceros. También se afrontaran nuevos retos en materia de 
seguridad: la confidencialidad e integridad de {a informacién se ven 
potencialmente amenazadas por la interconexion de redes. 

La liberaci6n de las telecomunicaciones se esta produciendo a nivel 

mundial, aunque a un ritmo desigual en los distintos paises. Hasta que el sector 
llegue a esta mas impulsado por el mercado, los servicios y costes continuaran 
variando significativamente, en algunos casos sin raz6n aparente. Las normativas 
locales en materia de telecomunicaciones tienen una funcién importante en ese 

nuevo entorno de proceso cooperativo, porque podrian impedir la instalacién de 
determinados enlaces o incluso el acceso a algunas clases de equipos. 
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Norteamérica tiene el mercado de telecomunicaciones mas desarrollados del 
mundo (con exclusién de Singapur). Como resultado de la liberacién y de las 
tecnologias de fibra Optica, las comunicaciones de alta velocidad son 
relativamente baratas en Norteamérica; Por ello, los costes de telecomunicaciones 

ya no establecen restricciones en cuanto a las ubicaciones que las empresas 
pueden elegir para establecer sus centros de proceso de datos. Todas las 

transacciones de una empresa se pueden procesar con eficacia a efectos de coste 
en una unica ubicacion. 

La mayoria de las naciones asiaticas regula estrictamente las 
comunicaciones y sdlo utiliza enlaces de comunicacion de datos en las ciudades 
principales. Este entorno obliga a las empresas a comprar equipos completos de 
telecomunicaciones, desde las antenas parabdlicas hasta los cables. Las 
distancias en Asia son grandes, de manera que la transmision por satélite es una 
opcién atractiva alli. 

Resultaria interesante que los paises que tienen infraestructuras pobres en 
telecomunicaciones sobrepasaran a los paises desarrollados, porque sus mejores 
opciones seran las comunicaciones de gran ancho de banda con las tecnologias 
mas modernas. La carrera hacia el desarrollo de un verdadero sistema de 

telecomunicaciones basado en la fibra dptica ya ha comenzado, y los paises que 
estén a la cabeza van a disfrutar de unas tremendas ventajas competitivas sobre 
el resto del mundo. 
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4, Desarrollo de sistemas orientados a objetos 

Los desafios empresariales de los 90’s ejercen una enorme presién sobre el 
desarrollo de sistemas. La mas evidente es la demanda de reducci6n de plazos. 
El rapido acortamiento de los ciclos productivos esta reduciendo la vida util de los 
sistemas que los soportan y obliga al desarrollo de nuevos sistemas a un ritmo 
aun mayor. El entorno del proceso cooperativo y del funcionamiento en redes que 
ya nos ha alcanzado nos plantea unos retos sin precedentes. Al igual que ocurre 
con las barreras interdepartamentales, las barreras entre sistemas también 

tendran que desaparecer. 

El desarrollo de sistema también tiene sus propios problemas particulares. 
Un departamento tipico medio de sistemas suele dedicar un porcentaje alto de sus 
recursos a mantener los sistemas existentes, entre el 60/80 por ciento: le queda 
por tanto, poco para nuevos desarrollos. No resulta sorprendente que las 
organizaciones tengan en cartera una acumulacién de proyectos de desarrollo. 
Pero se produce otra “acumulacién oculta” de proyectos que los usuarios quieren 
pero ni siquiera han solicitado porque saben que no pueden obtenerlos desde un 

punto de vista realista. La carga continua de mantenimiento ha convencido a un 
numero creciente de personas de que tienen que cambiar los planteamientos 
sobre el desarrollo de sistemas. Un nuevo enfoque que esta atrayendo la atencién 

es el desarrollo de sistemas orientado a objetos. 

éCual es la raiz de los problemas que los llamados sistemas orientados a 
objetos intentan resolver? Aunque las respuestas varian, casi todas sefialan dos 
de los problemas mas antiguos de la tecnologia de la informacién: el cambio y la 

reutilizacion. 

El cambio es el peor enemigo de los sistemas de informacién. Los cambios 
aparentemente menores en la estructura de una base de datos o en una funcién 
empresarial pueden afectar a la totalidad del sistema, obligando a realizar nuevos 
y costosos disefios, codificaciones y pruebas. Conscientes de esta amenaza, 
muchos directores de informatica operan a la defensiva, intentando encontrar 

razones por las que el disefio no deberia cambiar. Aunque esta tactica puede 
lograr que los usuarios no planteen modificaciones innecesarias, no impide que 
surjan cambios de las condiciones empresariales, los mandatos o los, 

sencillamente, fallos de disefio técnico. 

La reutilizacion de cédigo es una forma de reducir los efectos del cambio y 
aumentar la productividad de los programadores. La teoria es sdlida: permitira que 
un programador se ocupe en codificar una subrutina de ambito general, facilite su 
disponibilidad generalizada y, asi, otros programadores se beneficiaran de ello. 
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La reutilizacién de cdédigo ha sido aplicada con éxito a muchos aspectos técnicos 
de los grandes sistemas operativos y los beneficios en términos de productividad 
han sido considerables. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, los programadores 
han tenido poco éxito en la reutilizacidn de cédigo cuando se trata de aplicaciones. 

é Por qué resulta tan dificil de gestionar el cambio y lograr la reutilizacién 
de codigo? Una respuesta es que los sistemas convencionales no proporcionan un 
nodelo real de la empresa a la que se supone sirven de soporte. La diferencia se 
2antiende mejor si consideramos nuestra percepcién comtn del mundo que nos 

rodea. Cuando percibimos las cosas, vemos una variedad de objetos- personas, 

sillas, edificios y arboles -. Podemos saber que un arbol es en realidad una 
leterminada configuracién de atomos, pero no es eso lo que vemos. Vemos un 
arbol. El disefio tradicional de sistemas se realiza a nivel “microscopio”. El punto 
de mira no han sido las cosas reales — clientes, proveedores, pedidos, etc.- sino 
las funciones 0 procesos. 

A medida que se desarrolla el sistema, los datos se separan de los 
procedimientos utilizados para manipular dichos datos, y la prioridad se asigna a 
los procedimientos. Como resultado, el modelo de sentido comun de la empresa y 
el modelo del sistema se disocian. 

El desarrollo orientado a objetos crea un sistema que es un modelo en 
software de! propio negocio. Cuando opera, simula el funcionamiento de la 

organizacion. En este sentido, el desarrollo orientado a objetos es el equivalente, 
en términos de desarrollo de sistemas, a las mejoras de interfaces de usuario; es 
un procedimiento mas “natural” del modo de actuar del sistema. 

El cambio también es dificil de gestionar porque los sistemas de 
informacion convencionales con frecuencia estan repletos de codificaciones 
redundantes. En un sistema de informacion de clientes, por ejemplo, funciones 

tales como obtener el saldo de una cuenta, determinar si un cliente cumple con los 
raquisitos para obtener un crédito pueden aparecer repetidamente ¢ Por qué 
supone esto un problema? Porque Jas funciones cambian. 

Por poner un ejemplo, si cambia el método para determinar un saldo de una 
cuenta en particular y esa funcién aparece muchas veces en el sistema, habra que 
encontrar y corregir cada uno de los programas que llevar a cabo esa funci6én. 
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Consideramos ei cambio en la forma en que se calcula un saldo de cuenta. No 
cambiamos el método, sino sdlo la forma en que determinamos el saldo. Los 
efectos del cambio son costosos porque especificamos el “como” 
redundantemente en 50 lugares, y después tenemos que buscar cada una de esas 
instrucciones. Si pudiéramos especificar cOmo determinar un saldo de cuenta 

especifico es un Unico lugar e invocar esa especificacién en muchos otros lugares, 
nuestro sistema podria aceptar el cambio de una forma mas inteligente. También 

lograriamos una mayor reutilizacién del cddigo. 

Sistema convencionales y sistema orientados a objetos 

é Por que es tan dificil el mantenimiento en un sistema convencional ¢ Porque los 
procesos para cada aplicacién estan entrelazados con la interfaz del usuario 

(accesos al sistema), las funciones empresariales (“que hacer’) y los 
procedimientos (“como hacerlo”)? 

Puesto que los componentes del sistema se concentra en procesos 
especificos, son dificiles de comprender y reutilizar. Ademas, incluso los cambios 
pequefios repercuten en toda la aplicacién. Una nueva version exige con 
frecuencia volver a escribir en su totalidad. 

A diferencia de lo anterior, los sistemas orientados a objetos son modulares. 
La interfaz del usuario, el “que hacer’ y el “como hacerlo” generalmente son capas 
separadas del sistema. Se fomenta la reutilizacién, se puede localizar y controlar 

el cambio y los afiadidos no hacen que el mantenimiento del sistema sea 
demasiado complejo. Nuevas interfaces, funciones empresariales y objetos se 

pueden incorporar facilmente. 

Quizas lo mas importante de estos sistemas es que se centran en las 
funciones empresariales de la organizacién, con lo que son mas faciles de 
comprender. 

La “orientacién a objetos” ha permitido simplificar el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas. Pero no resulta tan sencillo comprender el concepto. 
é Qué es un objeto y qué significa estar “orientado "? 

Un objeto consiste en datos acerca de alguna entidad en el sistema, 
envueltos y protegidos por fragmentos de cdédigo (denominados “métodos”) que 
indican c6mo manipular esos datos. Los datos de un objeto estan completamente 
protegidos del mundo exterior. Se invocan los métodos ~ es decir, se ejecutan los 
fragmentos de cédigo — mandando mensajes al objeto. Los mensajes especifican 
jo que el objeto ha de hacer; los fragmentos de cdédigo, o métodos, especifican 

como hacerlo. 
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Cada fragmento esta identificado por un nombre de mensaje. Cuando se envia un 
“mensaje” a un objeto, se ejecuta el correspondiente fragmento de! objeto. Asi, el 
objeto se convierte en una especie de programa en miniatura, que contiene toda la 
informacion e instrucciones necesarias para realizar sus funciones. 

Hemos dicho que la reutilizaci6n de cddigo ha sido un suefio esperado 

desde hace tiempo en relacién con el desarrollo de sistemas ¢ Cémo ayuda el 
desarrollo orientado a objetos a hacer realidad ese suefio? 

La relacién mensaje/objeto es un factor, porque los mensajes hacen que el 
codigo sea mucho mas facil de reutilizar. Consideramos, a modo de ejemplo, un 
objeto llamado “Cuenta de Facturacién”. Si un programador necesita una nueva 
funcioén para las cuentas de facturacién — “Fin de cuenta”, por ejemplo — Crea un 
nuevo menaje, lo codifica y lo afiade al objeto Cuenta de facturacién. Cualquier 
programa o método en cualquier lugar del sistema puede utilizar ese mensaje. Es 
posible que el programador haya pensado que ninguna otra persona necesitara 
“Fin de cuenta’, pero si en algun momento surge esa necesidad, el mensaje estara 
disponible. En un entorno orientado a objetos, la hipdtesis de trabajo es que todo 
el codigo puede ser reutilizado. 

Comparemos este enfoque con el desarrollo convencional, en que el cdédigo 
potenciatmente reutilizable queda enterrado de programas largos, a no ser que el 
programador: 1) se de cuenta de que el cdédigo que esta escribiendo podria ser 
reutilizable, y 2) cree una subrutina independiente para el mismo. No se estimula a 
los programadores a tomarse esta molestia, especialmente para algo tan “trivial” 
como recobrar un saldo pendiente. Esta resistencia a crear pequefias subrutinas 
conduce a pesadillas de mantenimiento y a la perdida de oportunidades para 
reutilizar cédigo con el consiguiente deterioro de la productividad del desarrollo y 
mantenimiento. 

Otro mecanismo que fomenta la reutilizaci6n de cédigo es el concepto 

llamado = "herencia”. La herencia permite al programador definir una nueva clase 
de objeto en términos de un objeto existente y sdlo especifica la forma en que el 
objeto nuevo difiere del existente. El objeto nuevo hereda todas las caracteristicas 
del existente formando una estructura jerarquica. 

Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de némina orientado a 
objetos y que uno de sus mensajes es “Sueldo Mensual”. Para generar los 
cheques, se envia el menaje “Sueldo Mensual” a cada uno de los objetos de 
empleados. Cada objeto de empleado calcula su paga y devuelve la contestacién 
al objeto solicitante. 
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Supongamos ahora que la empresa modifica su politica de personal de forma 
que emplea a personas contratadas temporalmente ademas de empleados fijos. 
Es un sistema convencional, la incorporaciébn de personal contratads 
temporaimente podria causar problemas graves de mantenimiento. En cada luger 
en el que se calcula la paga mensual habria de afiadir una nueva frase 

condicional, “ si el empleado es contratado entonces...”. En un sistema orientado a 
objetos, se puede crear una nueva subclase de trabajadores. Esta nueva subclase 
hereda todas las caracteristicas del empleado, pero algunas de dichas 
caracteristicas se pueden obviar. Solo hay que cambiar él calculo del salario 

mensual de los contratados. El calculo del salario mensual de los empleados fijos 
permanece intacto. Por tanto, la herencia fomenta la reutilizacién y protege el 
sistema contra los efectos del cambio. 

Todos !o sistemas tienen cierta capacidad para dar cabida a los cambios; 
después de todo, éste es el propdsito del mantenimiento de sistemas. Pero es el 
efecto acumulado del cambio y el mantenimiento lo que termina por quebrantar los 

sistemas de informacién mas antiguos. La mayoria no deja de funcionar, sino que 
gradualmente se hace tan fragiles que cualquier cambio de situacion —la 
supresion o introduccién de cédigo — hace que el sistema se desmorone. Cuando 
esto ocurre, normalmente haya que volver a escribir el sistema en su totalidad, a 
un elevado costo. 

Por otra parte, en un sistema orientado a objetos, el conocimiento de como 
se lleva a cabo una funcion en particular se circunscribe a un lugar — es decir, las 
funciones estan localizadas. Cuando se produce un cambio, sus efectos a menudo 
se pueden limitar al interior de un nico mensaje. 

Siempre que el mensaje se siga comparando exteriormente como siempre, 
el resto del sistema permanecera intacto: los sistemas de larga duracién, el 
sofiado objetivo del desarrollo de sistemas, pueden convertirse en una realidad 
con el desarrollo orientado a objetos. 

Hemos destacado que esta tecnologia suministra una nueva perspectiva a 
los sistemas de informacién. Mediante la concentracién en las entidades reales del 
negocio, la orientacién a objetos crea un sistema flexible, que puede adaptarse 
facilmente al cambio. Si una organizacién hace un seguimiento de sus clientes, 
proveedores, pedidos y cuentas de facturacion hoy, probablemente lo seguira 
haciendo mafiana. Pero un beneficio adicional de este enfoque es que exige que 
los analistas tengan una visién mas amplias de la empresa con el fin de 
comprender cémo se interrelacionan las partes. 
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También promete eliminar las barreras entre los usuarios y los analistas de 
sistemas porque una orientacion hacia objetos utiliza el lenguaje y los términos del 
propio negocio. Con la_participacién de la direccién quiere que haga, y de que 
obtenga su compromiso y apoyo. 

5. Ingenieria de sistemas asistida por ordenador (CASE) 

La codificacién de programas de ordenador parece mas un arte que una ciencia, lo 
cual tiene implicaciones tanto positivas como negativas. Decididamente, el “arte” 
de programar correctamente ha connotado la enorme creatividad que dio impulso 

a la tecnologia de la informacién en general y al desarrollo de sistemas en 
particular. En su aspecto negativo, sin embargo, pone de manifiesto el punto débil 

del entorno de desarrollo: depende de personalidades, prejuicios y antecedentes 
personales de los programadores individuales. Mantener un sistema significa algo 
mas que descifrar viejos cédigos; A menudo es una cuestién de descifrar procesos 
mnentales de las personas que escribieron el cédigo. La ingenieria de sistemas 
asistida por ordenador (CASE) aproxima el desarrollo de sistemas al dominio de la 
siencia, mediante la aplicaci6n de la disciplina de la ingenieria y la utilizaci6n de 
dn soporte automatizado en la construccidn de sistemas. 

La ventaja del CASE es que centra la atencién de los analistas en la 
‘esolucién de los problemas cercanos, pasando los detalles técnicos, de 
‘oordinacién e implantacién a las herramientas de desarrollo. Como resultado, se 
‘btienen beneficios significativos en productividad y calidad. 

Se podria comparar el CASE con un fabrica disefiada para la fabricacién 

‘lexible de series de paquetes tanto grandes como pequefios. En otras palabras, 
3e basa en un tipo de proceso de fabricacién (una metodologia de desarrollo) y en 

la division de trabajo en celdas de las que se realizan las distintas fases, desde el 
2stablecimiento de requisitos, al dibujo dei disefio, a la generacidn del cédigo y lo 
(iItimo, al mantenimiento de! sistema. 

Un sistema CASE completo contiene todo fo que los programadores 
necesitan para crear y mantener sistemas, de principio a fin. Ello Incluye la 
metodologia de desarrollo a seguir, las herramientas para disefiar y probar 
sistema, los lenguajes de las maquinas con las que el sistema operara, los 
(yeneradores que producen cddigo a partir de diagramas de disefio es mas que un 
vonjunto de esta tecnologia: repositorios o bases de datos para almacenar todo 
los elementos productos durante el desarrollo. 
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EI CASE es mas que un conjunto de herramientas automatizadas. Es un entorno 
completo par construir sistemas con la ayuda de otros sistemas. El marco del 
CASE contiene varios elementos. En primer lugar, estan las herramientas que 

cubren el ciclo completo de vida del desarrollo de los sistemas de informacién. Los 
especialistas suelen poner el mayor énfasis sobre esta caracteristica. Pero se ha 
de ampliar el significado de CASE, Cuando se quiera una solucion, hace falta algo 
mas que herramientas; hace falta el marco completo. 

El segundo elemento’ es la arquitectura de ejecucién, es decir, los 
principales componentes de la ejecucién del sistema y su forma de interactuar. La 
arquitectura incluye el sistema de gestidn de la base de datos, los ordenadores, 
los gestores del dialogo entre usuario y ordenador de pantalias, los perfiles de 
seguridad, etc., El objetivo es dar soluciones dentro de una arquitectura 
determinada. 

El! tercer elemento del marco de la metodologia a seguir, similar a la de un 

proceso de fabricacién, una metodologia que establece lo que habra de hacerse y 
en qué momento del proceso de desarrollo. Puesto que a menudo se precisa un 
equipo interdisciplinario, la metodologia proporciona un lenguaje comun y un 
marco par la direccién, para que las personas puedan comprender mejor su 
funcién en el proceso de desarrollo de sistemas y puedan mejorar comunicacién 
entre ellas. 

E! cuarto elemento es la transmisién de Conocimientos. Debido a la 
complejidad de los sistemas actuales, ahora participan en el desarrollo mas 
personas con experiencias mas variadas. El éxito del proceso de desarrollo 
depende de su capacidad, para compartir su experiencia. La transmisién de 
conocimientos tiene varias direcciones. 1) los analistas y programadores hasta de 

aprender como utilizar el CASE para desarrollar sistemas, 2) los miembros de los 
equipos de trabajo tienen que comunicarse entre si, y 3) los usuarios tienen que 

describir lo que necesitan y comprender lo que reciben. Hay una elevada 
transmision de conocimientos durante el desarrollo de un proyecto de sistemas. 

El quinto elemento es la gestién del cambio, la capacidad de preparar !a 
organizacién antes de introducir los nuevos sistemas de_ informacion, 
favoreciendo la asimilacin de las nuevas tecnologias y los nuevos modelos 

operativos. 

La reutilizacion es el sexto elemento del CASE. La reutilizacién de cédigo, 
como apuntamos al comentar el desarrollo orientado a objetos, es la clave para 
construir sistemas con capacidades de adaptacién. La reutilizaci6n de cddigo 
también agiliza el desarrollo y el mantenimiento de procesos. El objetivo consiste 
en reutilizar programas. 
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El problema es encontrar estos elementos en el repositorio. Aunque puede ser 
barato almacenar cosas en un repositorio, puede resultar muy caro sacarlas de él. 
Actualmente, los programadores deciden si vale la pena esforzarse en buscar 
elementos que puedan reutilizar para disefiar, programas o probar. Puesto que en 

la actualidad es dificil encontrar los elementos, existe una resistencia intrinseca a 
la reutilizacién. Asi, una meta del CASE es hacer que la reutilizaci6n sea 
plenamente efectiva. 

El séptimo elemento del CASE es la estimulaciédn del potencial de 
aprendizaje. La tecnologia de la informacién, por mucho que impresione, aun no 
esta preparada para reemplazar a las personas inteligentes. Las personas 
continuan proporcionando los medios para lograr una mayor productividad. Por lo 
tanto, un objetivo del CASE es ampliar la capacidad de estas personas- y 
optimizar su potencial de aprendizaje. El CASE no deberia limitar a sus 
programadores a la codificaci6n de lineas de cddigo. En su lugar, deberia 
liberarlos para ser mas creativos. 
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1.2. Estrategias y Lineas de Accién Nacionales para la 
Procuracion de Justicia y Seguridad Publica en Materia 

Informatica. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se sefiala, de manera explicita, el 

propésito para aprovechar la informatica en todos los sectores, en apoyo a la 
productividad y competitividad. Se indica el impulso a formar especialistas en 
todos Jos niveles; a generar, difundir y aplicar innovaciones tecnolégicas; a alentar 
y facilitar la capacidad de aprendizaje en el uso de !/a informatica en las empresas, 
y a apoyar los proyectos innovadores que aumenten la competitividad de la 
economia. 

De acuerdo con las opiniones y demandas de los Foros de Consulta 

Popular promovidos para la formulacién del Plan Nacional de Desarrollo 1995- 
2000, se considera a la informatica como un factor estratégico para el desarrollo 
nacional, por su valor como agente que incide en practicamente todos los ambitos 
de actividad y los potencia significativamente cuando se utiliza en forma 
adecuada. 

Como lo establece la Ley de Planeacién, se elaboré el programa de 
Desarrollo Informatico Nacional y tiene un caracter obligatorio para las 

dependencias de la Administracién Publica Federal que intervienen en su 

ejecucién. Asimismo, en este instrumento se indican los aspectos de coordinacion 

que se proponen con los Gobiernos Estatales y Municipales y con los otros 

Poderes de la Unién, asi como !as propuestas de concertacién e inducci6n con 

distintos grupos sociales relacionados con el uso y desarrollo de !a informatica en 

el pais. 
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1.2.1. El Programa de Desarrollo Informatico. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n Democratica se elaboré el 
Programa de Desarrollo Informatico, que sefiala los mecanismos establecidos 
para asegurar el aprovechamiento y la promocién de la tecnologia informatica en 
al ambito nacional, de acuerdo con los principios contenidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000. 

Con la finalidad de definir estas acciones, el Gobierno Federal, en el marco 
del proceso de consulta popular para la formulacién del Plan Nacional de 
Jesarrollo 1995-2000, convocé a los distintos sectores sociales al Foro de 
‘Sonsulta Popular sobre Informatica. En él, representantes de la Administracién 
Publica Federal, Estatal y Municipal, de los poderes Legislativo y Judicial, 

empresas de _ diversos sectores, instituciones académicas, centros de 
investigacién, agrupaciones profesionales y la sociedad en general, analizaron 
multiples aspectos sobre la situacién y problematica en el area y realizaron una 
serie de propuestas generales y especificas en los distintos ambitos del desarrollo 
informatico. 

La informatica fue también considerada en la consulta popular sectorial y 
regional que organizaron otras dependencias y entidades, en donde se destacé su 
valor en areas tan diversas como educacién, salud, procuracién de justicia, 
energéticos, transporte, campo, competitividad industrial y servicios publicos entre 
otros. 

En este Programa, la informatica se concibe como ia conjuncion de técnicas 
de manejo de la informacién, computacion, microelectrénica, telecomunicaciones y 
aspectos de administracién. Esta concepciédn permite considerar, desde una 
perspectiva global, los retos y oportunidades derivados de la convergencia 
tecnolégica que se ha producido en las ultimas décadas entre las areas 
rnencionadas, y que da lugar a las denominadas tecnologias de la informacion. 
Por ello, se utilizan indistintamente los términos de informatica y de tecnologias de 
lia informacion. 

El Programa considera a la informatica como herramienta de apoyo para 
lograr multiples fines. Por esta razén, se le reconoce como un factor que beneficia 
é. todos los sectores cuando se le utiliza en forma adecuada. 

Este es el espiritu que anima al Programa de Desarrollo Informatico. Su 
fropésito es aprovechar las tecnologias de la informaciédn para mejorar y 
enriquecer procesos y servicios, y asi elevar la competitividad det pais y los 
niveles de bienestar de la sociedad. 
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Para obtener el maximo aprovechamiento de las tecnologias de la informacidn, el 
Programa se fundamenta en las siguientes premisas: 

e Incorporar la tecnologia de acuerdo a las necesidades y prioridades del pais. 

¢ Proporcionar condiciones de acceso universales y abiertas tanto a la 

infraestructura y a la tecnologia como a los mecanismos de fomento. 

e Realizar una continua evaluaci6n que permita prever necesidades y 
oportunidades. 

e Asegurar una accién concertada con la comunidad informatica para la 
instrumentaci6n de las acciones que se realicen. 

Tomando en cuenta estas premisas, el Programa propone que para lograr 
el maximo aprovechamiento de la informatica en México se requiere, por una 

parte, estimular el uso de las tecnologias de la informacién en los distintos 
sectores del pais y, por otra, desarrollar una infraestructura informatica que nos 
permita disponer de los recursos necesarios para incorporar y asimilar ia 
tecnologia; es decir, contar con la infraestructura requerida en cuanto a 
especialistas, investigaci6n y desarrollo tecnolégico, industrial, redes de datos e 
instancias de coordinacién y disposiciones juridicas. 

Asi, el Programa establece seis objetivos generales: 

1. Promover el aprovechamiento de la informatica en los sectores publico, 
privado y social del pais. 

2. tmpulsar la fofmacién de recursos humanos y el desarrollo de la cultura 
informatica. 

3. Estimular la investigacién cientifica y tecnolégica en informatica. 

4. Fomentar el desarrollo de la industria informatica. 

5. Propiciar el desarrollo de la infraestructura de redes de datos. 

6. Consolidar instancias de coordinacién y disposiciones juridicas adecuadas 

para la actividad informatica. 
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Para cumplir el objetivo de aprovechamiento de la informatica en todos los 
sectores del pais, el Programa propone apoyar la reforma del Gobierno y la 
modernizaci6n de la Administracion Publica, promoviendo la incorporacién de las 
tecnologias de la informacién en las instituciones, para mejorar su funcionamiento, 
y aumentar la eficiencia, calidad y cobertura de los servicios publicos, con base a 
las prioridades que han definido las dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica Federal. De igual manera, alentar el federalismo y el 
fortalecimiento de los estados y municipios, aprovechando la tecnologia de 
acuerdo con las propuestas de los Gobiernos Estatales y Municipales. 

Por lo que se refiere a redes, se propone propiciar el desarrollo de una 
amplia infraestructura para acceso y transmision de datos que permita una 
axtensa conectividad y sirva de sustento a servicios publicos y privados. Se 
anfatiza la consolidacién de las redes académicas y la optimizacién de la 
nfraestructura del sector publico. 

Por ultimo, en lo que respecta a las instancias de coordinacién y 
Jisposiciones juridicas, el Programa de Desarrollo Informatico propone precisar la 
participacién de las autoridades competentes en materia de informatica para 

iasegurar una coordinacion eficaz de las actividades relativas a las tecnologias de 
la informacién en el ambito nacional. 
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1.2.2 El Aprovechamiento de la informatica en el sector publico. 

Aprovechar {fa informatica consiste no sdlo en adquirir computadoras de nueva 

tecnologia, sino en lograr su asimilacién y su dominio en los procesos productivos, 
administrativos y de la toma de decisiones. Aunque en México el uso de esta 
tecnologia ha aumentado paulatinamente, estamos lejos de haber Slegado al 
éptimo aprovechamiento. 

Por este motivo, el programa de desarrollo informatico se propone fomentar 
el aprovechamiento pleno de la informatica en los distintos sectores, para 
alcanzar los objetivos fundamentales que guian el desarrollo de la nacion, y de 
acuerdo con nuestro propio contexto econdmico, social y cultural. 

EL SECTOR PUBLICO 

El sector publico puede mejorar significativamente su funcionamiento y su 
productividad si se utiliza adecuadamente la informatica para realizar de manera 
mas eficiente sus tareas administrativas, para enriquecer la toma de decisiones, y 
para mejorar la calidad y la cobertura de los servicios publicos. 

Adicionalmente, a través de la informatizaci6n de los servicios que presta, el 
sector ptblico puede convertirse en un detonador para el uso de estas tecnologias 

en los sectores privado y social. 

Por lo tanto, en el Programa se propone alentar el aprovechamiento 

adecuado de la informatica en el sector publico. 

DIAGNOSTICO 

En México, el sector publico ha tenido un pape! muy importante en el proceso de 
informatizacion. Fue uno de los primeros sectores que introdujeron la computaci6én 

en el pais y, desde entonces, ha representado una porcidn importante de la 
demanda de bienes y servicios informaticos; alrededor de 30% del total del 
mercado en Ios afios recientes. 

Del total del gasto informatico de la administracién publica, al sector central 
corresponde el 28%, al paraestatal 57% y a los gobiernos estatales y municipales 
15%. La reducida participaci6n de los estados y municipios en el gasto en 
informatica se traduce en un serio rezago que limita su eficiencia y sus 
capacidades administrativas y de dotacién de servicios. 
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La heterogeneidad de la inversién en informatica se refleja en diferencias 
relevantes en cuanto a infraestructura y al uso de la tecnologia. Mientras algunas 
dependencias y entidades son comparables a las mas avanzadas del mundo, en 
cuanto al uso de las tecnologias de la informacién, otras no han aprovechado sus 
beneficios. 

En el sector publico, en general, existe un fuerte desequilibrio entre las 
inversiones en equipamiento, que utilizan gran parte del uso de recursos, y las 

correspondientes a programas para computadoras, comunicaciones y 
capacitacién. Adicionalmente, la falta de una planeacién adecuada ha propiciado 
neficiencias para aprovechar la infraestructura existente, y una atencién 

nsuficiente a incorporar la tecnologia para mejorar sus funciones sustantivas, 
‘somo atencidn al ptblico y prestacién de servicios. 

En cuanto a la estrategia tecnolégica, a partir de 1991 se ha presentado 
una tendencia hacia el uso de tecnologias abiertas y distribuidas, redes locales y 
paqueteria estandarizada, lo cual ha favorecido, entre otros aspectos, cambios en 

las organizaciones y la descentralizacién de actividades. Sin embargo, aun hay 
muchas areas que utilizan tecnologias obsoletas o inadecuadas para atender 
necesidades actuales. 

El desarrollo de base de datos institucionales con disponibilidad publica es 
muy incipiente. Para 1995, de un total de 215 bases de datos comunicadas por 31 
instituciones, sdlo 11 brindan acceso al publico. De igual manera, se requiere 
aprovechar mejor infraestructura de telecomunicaciones para la conexién entre 

dependencias y para la prestacidn de servicios telematicos pUblicos. 

Adicionalmente, existen algunos factores normativos, funcionales y de 
habito que han limitado el buen desarrollo de la informatica. Estos factores se 
reflejan en la fluctuacién de las inversiones. Condiciones laborales que dificultan 

contar con buenos especialistas informaticos, los problemas para ejercer ciertas 
partidas presupuestales y la falta de una cultura informatica general. 

Recientemente, como resultado de los trabajos del Comité de Autoridades 
cle Informatica de la Administracién Publica Estatal (CIAPEM), se han realizado 
algunas modificaciones del clasificador por objeto del gasto que deberan 
cibservar las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, 
emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en Septiembre de 1995, 
cue permiten una adecuada identificacién de los bienes y servicios informaticos. 
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Asimismo se ha promovido la cultura informatica entre los servidores publicos, 
mediante una creciente actividad de capacitacién. En esta ultima, desde 1984, se 

imparte la Especializacion de Alta Direcciédn en Informatica Gubernamental, 
coordinada por el Instituto Nacional de Geografia, Estadistica e Informatica y el 

Instituto Nacional de Administracién Publica. Sin embargo, son muchos los retos 
que atin se tienen en todos éstos y otros aspectos que inciden en el 
aprovechamiento de la informatica. 

OBJETIVOS 

Dado lo anterior, un objetivo fundamental del programa de Desarrollo informatico 
es fomentar el uso de la informatica en el sector publico, para mejorar su 

organizacién y administracién, y para aumentar la eficiencia, calidad y cobertura 
de los servicios piblicos en el marco de la modernizacién de la Administracién 
Publica. Asimismo, para atender las necesidades locales en el contexto del nuevo 

federalismo y del fortalecimiento de los estados y los municipios. 

ESTRATEGIAS 

e Enfocar los esfuerzos y recursos a proyectos informaticos dirigidos a 
incrementar la eficiencia de las instituciones, a orientar los tramites y servicios 
administrativos para que satisfagan las necesidades de la poblacion, y a 
mejorar los servicios publicos directamente relacionados con el bienestar social 

y el mejoramiento de la calidad de vida. 

e Promover que el sector publico se convierta en detonador del desarrollo 
informatico en otros sectores, a través de la automatizacién de sus servicios y 
de la introduccién de innovaciones tecnoldgicas y nuevas aplicaciones. 

e Asegurar la adecuada planeacién y coordinacién del desarrollo informatico del 
sector publico en el marco de los programas y proyectos prioritarios de cada 

institucién, considerando la definicin de estrategias tecnolégicas de largo 
plazo, la realizacién de los proyectos de mediano plazo y los ajustes de corto 

plazo que permitan aprovechar la aparici6n de nuevas tecnologias. 

* Mejorar la calidad de los especialistas en informatica de las instituciones 
publicas, y elevar la cultura informatica de los servidores publicos para 
garantizar la asimilacién de esta tecnologia. 
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LINEAS DE ACCION 

Con objeto de atender las estrategias definidas para aprovechar la informatica en 
el sector publico se proponen acciones en 10 lineas fundamentales: 
administracién interna; tramites y servicios administrativos; intercambio de 
informacion; informacién publica; servicios publicos para atender demandas 

sociales prioritarias; planeacién; estructuras administrativas; adquisiciones; 
ooliticas y estandares y, por ultimo, profesionalizacién de los servidores publicos. 

Estas lineas fueron definidas -entre otros- conjuntamente con los servidores 
publicos responsables de las areas de informatica de la Administracién Publica 
Federal, Estatal y Municipal. 

Sera fundamental para las dependencias y entidades de la Administracién 
Publica Federal poner en marcha estas acciones. Asimismo, se coordinaran 
acciones con los gobiernos estatales y municipales y con los poderes Legislativo 
2n apoyo de los proyectos que estimen convenientes. 

Administracion interna 

Optimizar o desarrollar sistemas informaticos para mejorar la eficiencia de las 
‘areas administrativas al interior de cada dependencia del sector publico. La 
Jefinicidn de éstos debe realizarse dentro del Programa de Modernizacién de la 
Administraci6n Publica y de los programas institucionales de desarrollo 
administrativo, analizando previamente las posibilidades de mejora de procesos. 

Tramites y servicios administrativos 

Optimizar o desarrollar sistemas informaticos para mejorar la calidad de los 
servicios administrativos de atencién al publico. Los sistemas deben definirse en 
“uncién de proyectos globales de redisefio de procesos, creacién de servicios 
integrados y analisis de costo-beneficio. 

Realizar los estudios necesarios para establecer normas y estandares que 
faciliten la aplicacién de las tecnologias de la informacién en los servicios 
telematicos. 

Realizar proyectos piloto de aplicaciones para prestacidn de servicios 
telematicos publicos, que permitan extender su implantacién a toda la 
administracién publica. 
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Intercambio de informaci6n 

Fomentar el desarrollo de sistemas interinstitucionales para agilizar tramites en 
procesos que incluyen el intercambio de informacién entre varias dependencias. 

Promover el desarrollo de base de datos y sistemas de intercambio de 
informacion que faciliten y fortatezcan las relaciones y la coordinaci6én entre las 

diversas instancias federales, estatales y municipales. 

Informatica publica 

Crear una infraestructura de informacién que beneficie a las instituciones publicas, 
al sector privado y a la sociedad, mediante el desarrollo de bases de datos sobre 
temas especificos que incluyan  informacién nacional, regional, sectorial e 
institucional. 

Impulsar la amplia disponibilidad de la informacién catastral a través de 

medios digitales. 

Establecer criterios que permitan promover y articular los esfuerzos del 
gobierno para poner a disposicién de la ciudadania informacién publica en redes 

de datos nacionales e internacionales. 

Servicios publicos de atencién a demandas sociales prioritarias 

Aprovechar dentro del sistema educativo las nuevas formas de ensefhanza y 
capacitacion que brinda la informatica. 

Usar la informatica para mejorar los servicios de salud y seguridad social, 
aprovechando su potencial en favor tanto de la atencién a los usuarios como de la 
gestién administrativa. 

Desarrollar sistemas de informacién que apoyen a los organismos 
responsables de la seguridad publica en la coordinacion policial y en la prevencién 
e investigacién del delito, asi como para mejorar los procesos de procuraci6n de 

justicia. 
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Planeacion 

Realizar una adecuada planeacién informatica en el marco de los programas y 
droyectos prioritarios de cada dependencia o entidad del Gobierno Federal, de 
acuerdo con los lineamientos que se establezcan para elaborar los programas 
nstitucionales de desarrollo informatico. Los lineamientos, entre otros aspectos, la 
‘bligatoriedad de un proceso de planeaciédn de mediano plazo, con revisiones 
anuales, asi como los mecanismos de seguimiento, control, evaluacién y ajuste. 

Considerar, en los proyectos tecnoldgicos, el asesoramiento académico y la 
vinculacién con centros de investigacién que posibiliten desarrollos innovadores y 
vficientes para atender las necesidades del sector publico. 

istructuras administrativas 

Instituir areas coordinadoras del desarrollo informatico en el ambito institucional 
para las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, y 
promover su creacion en el Ambito estatal o municipal. 

Promover la consolidacién de los comités existentes en los gobiernos 
estatales y municipales, y su creacién donde se han constituido. 

Los comités de informatica deberan tener como funciones basicas fa 
planeacién, evaluacién y ajuste de los programas institucionales, estatales o 
municipales de desarrollo informatico ademas de las funciones especificas que se 
clefinan en cada caso de acuerdo con su propio contexto. 

Aidquisiciones 

Asegurar que la normatividad de adquisicién de bienes y contratacién de servicios 
informaticos atienda a criterios de simplificacion y transparencia de los procesos. 
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Politicas y estandares 

Formular en cada una de las dependencias y entidades de la Administracién 
Publica Federal, las politicas y estandares que se requieren respecto a programas 
de computadora, intercambio de informacioOn, uso de equipo, desarrollo de 
sistemas, certificacién, seguridad, auditoria y mantenimiento. Asimismo, impulsar 
su definicion en los gobiernos estatales y municipales. 

Determinar las politicas y estandares y medidas de seguridad para la 
operaci6on de sistemas de informacién que permitan el intercambio electrénico de 
documentos entre distintas instituciones gubernamentales. 

Definir politicas y estandares para el desarrollo y operacién de base de 
datos de interés publico, asi como las normas y lineamientos que garanticen la 
proteccion y seguridad de ta informacion. 

Profesionalizacién de los servidores publicos 

Instrumentar proyectos que permitan continuar con la capacitacién de los 

servidores publicos asegurando, en particular, que los niveles de decisién cuenten 
con una adecuada cultura informatica. 

Fortalecer las actividades de actualizacién del personal Informatico que 
permitan fomentar la incorporacién de adecuada de nuevas tecnologias. 

Asegurar la identificacion y la categorizacién apropiadas del personal 
informatico en las instituciones publicas, de manera que permitan su 
profesionalizacion y el establecimiento de esquemas de servicio de carrera. 

METAS 

Considerando estos lineamientos se han establecidos metas prioritarias, por lo 
cual mencionaremos exclusivamente las que competen a la procuracion e 

imparticion de justicias. 

Los servicios de seguridad publica y procuracién de justicia se apoyaran de 
la moderna tecnologia informatica. 
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En el primer semestre de 1996, se disefiara un sistema de informacién nacional 
sobre seguridad publica. En el segundo semestre de 1996, se iniciara el desarrollo 
de los subsistemas correspondientes al Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Publica, al Registro Nacional de Armamento y equipo, y al Banco de 
datos sobre delitos y responsables para el apoyo a la procuracién de justicia, 
estadistica general de seguridad Publica, servicios de atencidn a la poblacion y 
normatividad, mas otros servicios integrados de informacién. 
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1.3. La Policia Judicial en el Estado de Hidalgo. 

La policia judicial del Estado de Hidalgo, es un érgano auxiliar del ministerio 
publico, que contribuye con su técnica, ciencia, arte u oficio al esclarecimiento de 
los hechos ilicitos y a la ubicacién, localizacién y presentacién de los presuntos 
responsables. 

Como sabemos el desarrollo y justicia son inseparables. Es preciso 
modernizar su funcionamiento para mejorar su ejercicio y acrecentar su alcance. 
EI desarrollo del pais exige la modernizacién de las instituciones y de instrumentos 
legales. 

En tal sentido dentro de las estrategias de modernizacién de la Policia 

Judicial, esta la de proscribir el empirismo e improvisaciones entre el personal, 

instrumentando medidas, que fortalezcan cualitativamente sus cuadros mediante 

la ejecucién de programas permanentes para su rigurosa seleccién, capacitacion, 
actualizacién y profesionalizacién, aunada al reconocimiento de méritos en 

servicios vinculados con la reafirmacién de la mistica y los principios profesionales 

inspirados en normas de ética y disciplina, cuya observancia o desacato autoricen 

la aplicacién de sanciones desde una simple amonestacién hasta la baja o cese 

definitivo. 

Impulsar y mantener ese espiritu de superacién de los agentes judiciales 

es uno de los presupuestos fundamentales de modernizacién estructural en 

materia de justicia, con la finalidad de revertir y abolir practicas e irregularidades 

en la prestacién de los servicios encomendados cuyos efectos han propiciado un 

clima de indiferencia o desconfianza ciudadana hacia las autoridades, situacion no 

factible en un régimen de derecho, por lo tanto para la recuperacidn de la 

credibilidad, deben encontrarse y objetivarse las mas elementales expresiones de 

justicia y equidad. 

Por lo cual se ha reforzado la accién preventiva del delito y de aquellas 

conductas que se encuentran en estrecha vinculacién con el mismo, mediante la 

capacitacién de acciones de investigacion tecnicas-cientificas en el conocimiento 

del delito, para la consecucién y mantenimiento de una efectiva y cotidiana 

vigencia del Estado de Derecho. 
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1.3.1 Generalidades sobre el Estado de Hidalgo. 

Descripcion General 

Desde muchos puntos de vista, el Estado de Hidalgo podria catalogarse como un 
buen resumen de la geografia Mexicana. Digamos que es como un México en 
miniatura al que s6lo le falta poseer nieves eternas y acceso al mar. 

Precisamente por encontrarse en la parte central del pais entre los 
paralelos 19° 36’ y 21° 24' de latitud Norte y los Meridianos 97° 58' y 99° 54' de 
longitud Oeste, le toca tanto de la aridez nortefia como de la exuberancia del Sur. 
En él se conjugan los tres principales climas que predominan en la Republica 
Mexicana : el calido, que ha registrado temperaturas hasta de 44° C a la sombra 
veraniega en Pisaflores; el templado, que también tiene lo suyo en calor, pero 
refresca el viento y la niebla que lo acompajfian: y el clima frio, que recuerda 

aquella nevada del mes de Enero de 1906 en Pachuca con ei termémetro a 5°C 
bajo cero en el dia y hasta 15° C bajo cero en la Noche. 

La Sierra Madre Oriental es la causa directa por la que las nubes del Golfo 
de México descargan su lluvia sobre el lado Este de las montafias, sin alcanzar a 
bafiar el lado opuesto. Asi, mientras en Huejutla la lluvia sube facilmente a niveles 
de 2800 mm al afio -apenas ligeramente inferior al promedio que cae en Teapa, 
Tabasco, considerado el lugar mas lluvioso de México, en la resequedad de 
Ixmiquilpan se han llegado a registrar escasos 250 mm que nada tienen que 
envidiar a los desiertos de Chihuahua y Sonora. 

Al igual que en muchos otros Estados del pais, en Hidalgo los cambios de 
altitud son bruscos. Por ejemplo, en el extremo norte del Estado tenemos a 
Huejutla que esta a 172m sobre el nivel del mar, y en el otro extremo a dos 
poblaciones como Real del Monte y Singuilucan a 2679 metros sobre el nivel. 

La flora Hidalguense se parece a la de nuestra nacidn entera por su 
diversidad, que abarca desde el medio millon de hectéreas de matorral de tipo 
desértico que hay en el altiplano meridional, hasta la misma superficie de pinos y 
encinos que pueblan la Sierra. Como si no fuera suficiente con esta riqueza, 
Hidalgo es la Unica entidad del centro y norte dei Pais que, cuenta con 
vegetacién de selva alta en la Huasteca: 50 hectareas con arboles superiores a los 
25m de altura. 
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En lo que respecta a la fauna, para citar solo algunos casos, Hidalgo es la sede de 
por lo menos 31 variedades de serpientes (incluyendo una cuyo nombre cientifico 
demuestra que es originaria de la entidad: HIDALGOENSIS ), 13 especies de 
Patos, 6 de Palomas, 4 de Codornices y Gorriones, 3 de Halcones, otras tantas de 
Zorrillos y 2 de Tortugas. También hay una infinidad de animales que estan en 
peligro de extincién como la Nutria, el Aguila real americana, el Mono arafia, el 
Jabali de collar, el Hocofaisan, el Oso hormiguero y la Zorra gris 

Tamafio y vecindad 

El Estado de Hidalgo no es muy grande. Seguin datos de la Secretaria de 
Programacién y Presupuesto, por su tamafio ocupa el lugar numero 26 entre las 
32 entidades Federativas que constituyen los Estados Unidos Mexicanos. 

Con sus 20,870 km2 es apenas el 1.06% de la superficie total del pais. 

Tiene el doble de tamafio que su vecino Querétaro, y es 20 veces mas grande que 

el Distrito Federal del que solo nos separan 89 km por carretera. Si pudiéramos 

reunir los estados mas pequefios: Tlaxcala, Morelos, Colima y Aguascalientes. 

Llenarian todos en conjunto el territorio Hidalguense. 

En cambio, Hidalgo cabria hasta 12 veces y media en Chihuahua que es la 

entidad mas grande de la Republica Mexicana; mientras que Puebla tiene espacio 

suficiente para alojar a casi dos Hidalgos juntos, San Luis Potosi a tres y Veracruz 

a cuatro de ellos. Por lo que corresponde al Estado de México, éste mide unos 

cuantos Km mas que nosotros, de manera que podriamos trasladarnos a él con 

todo y superficie, y hasta nos sobraria un pequefio rincén por si tuviésemos 

necesidad de crecer. 

Digamos entonces que Hidalgo es un Estado mediano, pero no por eso deja 

de tener su arte de grandeza territorial. Por ejemplo, si quisiégramos atravesarlo de 

extremo a extremo, caminando en linea recta y sin cruzar otros estados, 

habriamos de recorrer casi 174 km a todo lo largo, desde la esquina mas baja y 

alejada del municipio de Orizatlan en el norte, hasta !legar a las altas llanuras que 

forman el de Emiliano Zapata por el sur. O bien, caminariamos 160 km a lo 

ancho, comenzando en el este por el municipio de Tenango de Doria para concluir 

al oeste en el de Huichapan. Y ya que hablamos de vecindario basta una 

mirada al mapa para recordar que Hidalgo comparte su buena vecindad con otras 

seis entidades del pats. A decir verdad no son muchas fronteras, sobre todo si las 

comparamos con San Luis Potosi, que liega a los nueve linderos estatales; pero 

nuestro sexteto de vecinos seguramente resultaria abrumador para los habitantes 

de Baja California Sur, para quien solo existe un limite que los distingue del 

Estado de Baja California Norte. 
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Estos son, pues, nuestros estados limitrofes: por rumbos del norte, colindamos 
con San Luis Potosi, bajo el comtn denominador de la tierras huastecas. Hacia 
donde nace el sol, Veracruz e Hidalgo nos prestamos mutuamente otra Huasteca 
y parte de Ja Sierra. También por el este, Puebla llega a confundirse con nosotros 
a través de la misma Sierra Madre Oriental. En cambio, Tlaxcala es una 
continuacién de la planicie que nos identifica en los alrededores de Apan. El sur es 

confin obligado con diversos paisajes del Estado de México, desde los suaves 
declives de la cuenca del rio Tula hasta lo ventosos llanos de Cazadero. Por fin, 

de Querétaro nos separa el Unico limite natural que nos ha dado la historia: EL 
RIO MOCTEZUMA. 

Los municipios que lo componen 

De acuerdo a los cuadros preliminares del Conteo de Poblacién y Vivienda 1995, 
mismos que reemplazan al paquete de tabulaciones del X! Censo General de 
Poblacion y Vivienda de 1990, las estadisticas demostraron que en Hidalgo 
vivimos algo mas de 2,111,782 Habitantes, de los cuales 1,042,104 son hombres 
y 1,069,678 son mujeres. Claro esta que este total de habitantes o hidalguenses 
no estamos repartidos de la mejor manera posible, ya que mientras en algunos 
lugares como Eloxochitlan y Juarez Hidalgo habitan menos de seis mil vecinos, 
hay otros sitios como Tulancingo y Tula con mas de 190 mil, e inclusive uno mayor 
de 220 mil pobladores, que es Pachuca, la capital. Por lo demas, es comtin que 
cada municipio tenga un promedio de 25 mil individuos, aunque esto depende de 
la superficie que cada uno posea, pues algunos municipios son pequefos, de 
escasos 60 km cuadrados como Real del Monte, y otros muy extensos, de 900 km 
cuadrados como Zimapan. 

La cifra de 82 municipios hidalguenses que se mantenia estable hace cerca 
de 40 afios, recientemente se elevé a 84 con la creacién de los de Progreso y 
Tlahuelilpan. En este aspecto, al igual que en la cantidad de estados limitrofes, 
Hidalgo cuenta con un numero intermedio de municipios si lo comparamos, por 
ejemplo con el Estado de Baja California que solo tiene cuatro y con Oaxaca que 
llega a mas de 400. 
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1.3.2 Estructura organica de la Policia Judicial 

Considerando que la estructura organica es el medio para organizar y repartir el 
trabajo de modo que facilite el logro de los objetivos de la organizacién y con, la 
premisa de ser mas flexible y dinamica para responder a los cambios constantes, 
que la sociedad demanda a su Gobierno en materia de procuracién, seguridad y 
justicia. 

En este contexto en la pagina posterior se presenta la estructura organica de la 
Direccién General de Policia Judicial, mediante la cual se pretende lograr un pleno 
balance entre areas y una estructura lo mas plana posible, para estar integrados y 
trabajando de manera mas cercana, con la finalidad de: 

e Atender integralmente a la ciudadania 

e Aprovechar toda la fuerza de una organizacién integrada por areas 
independientes. 

« Facilitar que cada integrante comprenda que es lo que de él se espera, al tener 
clara su responsabilidad. 

e Enriquecer los puestos verticalmente 

e Otorgar la misma significacién a las areas operativas que a las de apoyo 
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1.3.3 La delincuencia en el Estado de Hidalgo 

Considerando las caracteristicas y ubicacién del Estado de Hidalgo, se deduce 

que es un territorio basto y sobre todo diverso en su geografia, que se encuentra 
rodeado de seis estados y muy cerca de !a metrépoli mas grande del mundo, la 
ciudad de México, D.F. 

A pesar del cuimulo de implicaciones producto de la deduccién antes 

mencionada se puede decir que la actividad delictuosa en el Estado de Hidalgo es 
relativamente baja de acuerdo a las estadisticas oficiales registradas en este 

rubro, como se muestra en la tabla siguiente: 

Presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera 

instancia del fuero comin por principales tipos de delito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Entidad federativa Total Robo | Lesiones | Dafios | Homicidios | Fraude y | Despojo | Tentativ Armas Violaci6n 

estafa ade prohibidas 
robo 

Estados unidos 149 791 | 41455 31815 | 10145 7 081 6318 4422 3255 3031 2975 

Mexicanos 

Aguascalientes 2 586 862 504 241 80 186 27 32 5 1 

Baja California 5 640 2210 870 985 112 201 94 249 286 66 

Baja California Sur 1220 498 172 128 38 77 7 32 15 12 

Campeche 1 596 353 330 170 74 44 23 7 65 53 

Coahuila 3675 1295 933 257 187 190 76 45 13 43 

Colima 1826 450 187 100 61 183 61 32 4 43 

Chiapas 4909 586 562 178 158 55 95 10 64 74 

Chihuahua 6298 1986 1550 459 465 238 108 220 3 99 

Distnto Federat 13537 6403 2063 1115 541 460 264 556 4 202 

Durango 1580 441 253 55 186 209 7t 18 2 66 

Guanajuato 5411 1609 1047 934 262 199 348 132 20 66 

Guerrero 2818 607 412 158 401 125 101 14 17 140 

Hidalgo 1563 300 462 36 108 92 131 17 4 71 

Jalisco 10178 3145 1708 496 518 676 272 428 41128 148 

México, Estado de 9407 2249 2303 256 531 520 664 188 268 416 

Michoacan 6007 1381 1257 328 453 225 148 104 50 129 

Morelos 2942 636 659 231 159 187 211 30 417 86 

Nayarit 2321 686 464 132 181 67 35 412 9 74 

Nuevo Leén 6027 1766 1596 763 200 161 104 124 322 82 

Oaxaca 5138 339 829 117 158 50 44 21 1 50 

Puebla 4550 1033 1328 253 318 177 239 59 14 198 

Querétaro 3904 617 1277 280 123 175 407 25 74 41 

Quintana Roo 1294 499 207 50 52 79 21 10 9 22 

San Luis Potosi 4685 917 1237 360 222 343 80 22 38 126 

Sinaloa 3539 1708 530 159 250 97 60 135 2 58 

Sonora 5947 2743 940 322 188 164 163 334 212 66 

Tabasco 6356 528 538 117 88 92 33 9 = 43 

Tamaulipas 8852 1906 2799 332 251 337 130 137 245 79 

Tlaxcala 998 171 276 53 45 76 75 14 - 24 

Veracruz 10196 2189 3237 678 456 420 526 143 2 343 

Yucatan 2432 773 511 4175 63 123 21 56 43 19 

Zacatecas 2182 528 711 206 145 83 76 34 4 23                   
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Entidad federativa Total Robo Lesiones | Dafios | Homicidios | Fraude y | Despojo | Tentativ Armas Violacion 
estafa ade prohibidas 

tobo 
Estados Unidos de 4 1 - - 4 - - - - - 
Norteamérica 

Paises 4 : - - - 1 : - - : 
Latinoamericanos 

No especificado 172 40 63 21 6 6 - 6 3 2                       

Fuente:Cuaderno de Estadistica Judicial Num. 4, Instituto Nacional de Estadistica Geografia e 

Informatica. , Informacién sociodemogréfica registrada en el contexto de la Administracién 
de Justicia Penal, durante 1995. 

Por lo que se visualiza que 1,563 delitos se cometieron en 1995, resultando con 
mayor incidencia los delitos de lesiones 462, robo 300, despojo 131, homicidios 
108, fraude y estafa 92, violacién 71. 

Cabe sefialar que de los 149,191 delitos registrados en la nacién, el Estado 
de Hidalgo representa el 1.04% del total. 

La mayoria de los cuales se dan en Ia capital del Estado, Pachuca y en la 
ciudad de Tula de allende. Desde luego que existen municipios y zonas en las 
que se cometen delitos especificos como el homicidio en la sierra y en la Huasteca 
Hidalguense, debido a factores como: las insuficientes fuentes de trabajo, los 
salarios, el nivel educativo nulo o bajo, el alcoholismo, la carencia de centros de 
esparcimiento y recreativos, las escasas vias de comunicacion y la lejania de la 
capital entre otros. 

Por otra parte dada la cercania y vecindad de la entidad con la inmensa 
zona conurbada que conforman el Distrito Federal y el Estado de México, el 
Estado de Hidalgo se ha convertido en campo propicio en el que incursionan 

esporadicamente delincuentes organizados provenientes de dichos lugares para la 
comisi6n de actos ilicitos, especificamente el delito de robo en todas sus 

modalidades, aprovechando tanto las diversas vias de acceso y comunicacion 
como las distancias cortas y el sin numero de poblaciones aledafias. 

Sin embargo ante este reducido porcentaje de la delincuencia en el Estado, 
ello no implica que se desarrollen planes y programas, con la finalidad de prevenir 
y garantizar la seguridad, integridad y patrimonio de los Hidalguenses. 
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1.4. Diagndéstico Organizacional de la Policia Judicial 
del Estado de Hidalgo 

La efectividad de la planeacién en las organizaciones, depende en mucho del 
diagnostico que se haga de la organizacién, debido a fo abrupto y vertiginoso de 
los cambios que se generan en el medio ambiente en toda organizaci6n; su 
sobrevivencia depende de la capacidad de adaptacién a estos cambios. Es por 

ello que la Direccién General de Policia Judicial, considere que la planeacion 

resulta totalmente indispensable, para realizar un analisis interno que permita 

identificar con la mayor claridad posible, todos aquellos factores que de alguna 

manera afectan a la organizacion. 

Consecuentemente los resultados del analisis interno daran como resultado las 

fortalezas y debilidades de la organizacion 

1.4.1 Problematica actual 

La problematica actual es el resultado de realizar un analisis interno previo a la 

integracién de un grupo de andlisis, se procedié a identificar la problematica actual 

de nuestra organizacién obteniendo asi lo siguiente: 

e No existe un plan o programa informatico donde se denote el accionar de la 

actividad informatica de la policia judicial. 

e Algunas areas del manejo de la informacién no estan  sistematizadas, 

originando con esto que la mayor del personal tenga que llenar diferentes tipos 

de formatos. 

e Se cuenta con 3 computadoras personales, una impresor laser jet 4 plus, en 

las cuales se realizan actividades como elaboracién de oficios, tablas 

estadisticas, graficas estadisticas y algunas aplicaciones de base de datos 

sencillas realizados en el paquete de Microsft Works. 

e No existe una verdadera explotacidn de la informaci6n, debido a la falta de 

integridad, la falta de herramientas necesarias para explotarla y 0 por no contar 

con la visién holistica de un cambio funcional y operacional en el manejo de la 

misma. 

e Los investigadores policiacos tienen la tendencia de resistirse al cambio. 

e No existe la automatizacion de la informaci6n, originado por la falta de equipo 

computacional y de no contar con el personal especializado idoneo para la 

realizacion de dichas tareas. 
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La importancia de que el sistema de informacién forme parte del plan estratégico 
administrativo, Cuando se trate de un enfoque pasivo, el plan administrativo se 
elabora primero y luego el sistema que satisfaga las necesidades resultantes. Sin 
duda son los métodos mas facil, aunque no el mejor. En el enfoque proactivo, el 
sistema de informacién administrativa influye en el proceso de decisién y en la 
estructura de la organizaciOn, Consecuentemente se busca un buen sistema para 
lograr una ventaja competitiva mas amplia para tener un planeaciOn mas eficaces 

y utilizaci6n del factor humano y recursos financieros. Con la cual considero 
importante que la estrategia del sistema de informacién se elabore y se integre 
con las estrategias totales de la organizacién. 

Para incorporar esta la estrategia de implantar unos sistemas de 

informacion cuya finalidad es incrementar el uso de la informacién como factor de 
eficiencia de la policia judicial, es importante en primera instancia conocer 
nuestros problemas para estar en posibilidad de elaborar un plan estratégico de 
accién, hacia una nueva imagen de la policia judicial. 

Analisis externo: 

Considerando que la utilizaci6n de tecnologias de informacién es un factor 
estratégico de las organizaciones, y con la finalidad de identificar el medio en que 
se desenvuelve nuestra organizaci6n, se hizo un diagnéstico externo para conocer 
las fuerzas y tendencias de uso en_ el manejo de informacién, en diferentes 
corporaciones policiacas. 

En tal sentido investigamos en diferentes Estados de la Republica 
Mexicana, con la finalidad de conocer el avance que tienen en la utilizacién de 
tecnologias para el manejo de informacidn. Tal es el caso que visitamos entidades 
como: Procuraduria General de Justicia del Estado de Morelos, Procuraduria 
General de Justicia del Estado de México, Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Federal, Procuraduria General de la Republica, previa a una seleccién 
proporcionada por el CIAPEM (Comité de Informatica para la Administraci6n 

Publica, Estatal y Municipal), consideradas por dicho comité, como las entidades 
de mayor avance en el desarrollo de sistemas para la procuraci6n de justicia. 

Como resultado de dichas visitas nos percatamos que la mayoria, tienen 
avances en sistemas de informacién para el manejo de las averiguaciones 

previas, pero en lo referente a sistemas que apoyen a la labor de la Policia 
Judicial no existen, salvo el caso de la Procuraduria General de Distrito Federal, 

en un sistema donado por el FBI, para !a identificaci6n fotografica de presuntos 
responsables. 
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De ahi la oportunidad de que La Policia Judicial del Estado cle Hidalgo sea el 
precursor en el desarrollo de sistemas que apoyen el accionar del investigadcer 
policiaco. 

1.4.2 Mision y Vision 

Mision: 

La Direccién General de Policia judicial del Estado de Hidalgo, es una instituci6n 
profesional, que realiza sus tareas con calidad total, que facilita el analisis y 
decision de los Agentes del Ministerio Publico, mediante la eficiencia, eficacia y 
efectividad de su quehacer cotidiano, coadyuvando a lograr una procuracion e 
imparticién de justicia pronta y expedita. 

Misién en forma de espiritu: 

Valor, Justicia y Honor en Beneficio de la Ciudadania Hidalguense. 

Vision: 

Lograr un cambio de imagen de la Policia Judicial, para que el pueblo 
hidalguense encuentre a un servidor publico digno de confianza y admiracion. Y 
ser reconocidos como la mejor Policia Judicial de la Republica Mexicana. 
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1.4.3 Identificacién de los clientes dela Policia Judicial. 

De acuerdo a al estructura organizacional y a las necesidades de informacién 
nuestros clientes estaran clasificados de la siguiente manera: 

Clientes Internos: 

EI C. Gobernador del Estado de Hidalgo 
Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo 
Agentes del Ministerio Publico 

Director General de la Policia Judicial del Estado 

Direccién Operativa 
Primera Comandancia 

Subdirecci6n Técnica 

Subdireccién Administrativa 
Seis Comandancias Base y 18 Comandancias Foraneas 
Central de Radio 

Clientes Externos: 

«  Procuraduria General de la Republica 
« Procuradurias Generales de Justicia de otras Entidades 

» Otras Corporaciones de Seguridad Publica 
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1.4.4 Objetivos 

Objetivo Genera! 

Prevenir y a abatir la delincuencia para coadyuvar a la tarea de los agentes del 
ministerio publico y garantizar la seguridad de la poblacién en un clima de 
tranquilidad y paz social, y lograr una procuracién e imparticién de justicia pronta y 
expedita. 

Objetivos Especificos 

« Cumplir las ordenes de aprehensién y oficios de investigacién y 
comparecencias con estricto apego a las disposiciones aplicables, utilizando 
técnicas de investigacién policiaca, que respeten integrantes las garantias 
individuales que consagra !a constitucién politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

e Supervisar el cumplimiento de las ordenes de aprehensién, comparecencias y 
presentacion con estricto apego a la ley. 

e Realizar sus funciones con honestidad, diligencia, oportunidad, reserva y 

discrecién. 

e Conservar en buen estado el armamento, documentos, vehiculos, equipo y 

demas efectos que se le proporciones para el desempefio de su trabajo o 
quien tenga bajo su custodia e informar por escrito a las autoridades 
correspondientes, jo conducente en su caso. 

« Desempefiar las labores inherentes a su funcién con el cuidado, esmero, 

eficiencia y eficacia que requiera la ejecucién de la ordenes recibidas 

« Mantener informado en forma permanente al Procurador General de Justicia 
del Estado, de las acciones, operativos, ordenes y oficios de investigacion que 

se realicen. 

¢ Capacitar a los agentes de la Policia Judicial con conocimientos, habilidades y 
actitudes que le permitan desarrollar eficaz y eficiente sus funciones para 
garantizar con ello la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. 

e Reforzar, fortalecer y actualizar en el conocimiento técnico — cientifico de la 
investigacién criminal al personal activo de la Policia Judicial 
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1.4.5 Metas 

e Adaptar la normatividad a las necesidades y requerimientos actuales, 
eliminando obsolescencia y propiciar el sano desarrollo de las relaciones 
juridicas. 

e Ampliar jos mecanismos de coordinacién entre los diferentes niveles de 
gobierno. 

e Avanzar en un mejor equilibrio entre la preparacién tedrica y la practica 
profesional del agente judicial, fomentando los mecanismos necesarios de 
clasificaci6n periéddica de capacidad y de conducta profesional, mediante la 
vigilancia y supervisién del ejercicio laboral del agente judicial. 

¢ Propiciar la capacitacion y la superacién vocacional, asi como depurar y 
adecuar su organizaci6n; vigilar que su funcionamiento se ajuste al mandato de 
la ley, a los requerimientos de la sociedad y al absoluto respeto de los 
derechos de la ciudadania. 

e Modificar la institucién judicial, modificando su quehacer con el fin de que 

responda, mas y de mejor manera a las necesidades y circunstancias de la 
sociedad actual. 

e Fortalecer las acciones frente al delito, a través de la investigacién y 
persecucién de las organizaciones delictivas. 

e Automatizar los procesos del manejo de la informacion 
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Estrategias 

Las estrategias de la Direcci6n General de Policia judicial en 3 grandes 
actividades. 

Estrategias de Vinculacién y Concientizacion Ciudadana 

e Fortalecer los canales de comunicacién con las procuradurias Generales de 
Justicia de las diferentes entidades de la Republica Mexicana, acordando 
convenios de colaboracién en diferentes topicos operativos y administrativos, 

para hacer un frente comtn en contra de la delincuencia organizada. 

e Establecer los cursos de capacitacién pertinentes con entidades policiacas en 

el Ambito nacional e internacional que estén a la vanguardia en la lucha contra 
el crimen organizado. 

e Lograr una nueva imagen institucional ante la ciudadania hidalguense, 
mediante una atencién cortés, amable y con espiritu de servicio. 

e Elaborar programas permanentes de concientizacion a la_ ciudadania 
hidalguense sobre la necesidad de reportar a la Policia Judicial los delitos que 
se cometen para su debido esclarecimiento. Mediante programas televisivos, 
tripticos, folletos, spots de radio y campafias en las escuelas y centros de 
trabajo. 

Estrategias de Capacitacion 

Establecer convenios de capacitacidn con las corporaciones policiacas 
internacionales, a través de acuerdos de colaboracién mediante las embajadas 
correspondientes, con la finalidad de estar cada dia par enfrentar a la 

delincuencia organizada. 

e Actualizar la estructura organica de la Direccién General de la Policia Judicial, 
mediante la evaluacién de puestos utilizando para ello el método FOREPA 

¢ Capacitar al personal de la Direccién General de la Policia Judicial, en 
especifico a los administrativos y operativos de base en materia de 
informatica, para lograr asi integrarlos a una mayor utilizacién de las 

herramientas para el proceso y utilizacién de la informacion. 
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CAPITULO Il METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La premisa fundamental de la investigacién es la creaciédn de conocimiento acerca 
de la estructura, el funcionamiento o el cambio de algun aspecto de la realidad. 

Consecuentemente el propdsito final de la investigacién estriba en 
descubrir principios y leyes, asi como desarrollar procedimientos para aplicarlos 
en un campo de la actividad humana. 

Para el presente trabajo utilizaremos el método cientifico el cual constituye 
la persistente aplicacién de la ldgica para poner a prueba nuestras impresiones, 

opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias en favor y en contra 
de ellas, el cual consta de las siguientes etapas: 

1. Planteamiento del problema. 

2. Elaboracién de las hipotesis. 

3. Identificacién de las variables 

4. Seleccidn del instrumento de trabajo. 

5. Recopilacién y procesamiento de datos. 

6. Explicacién e interpretacién. 

7. Comunicacion y solucién. 
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2.1. Importancia de la investigacion 

Las sociedades modernas estan orientadas a la utilizacién de la tecnologia, 
especificamente en la automatizacién de la informacién, empiezan a modificar sus 
caracteristicas a un ritmo acelerado, consecuentemente el uso de la informacion, 
proceso y utilizacién impactan totalmente en las organizaciones y repercutiran en 
mejorar la eficiencia y la competitividad. 

Las dificiles situaciones de la vida actual crean circunstancias propicias 
para la alteraci6n de la convivencia humana, las conductas se desbordan y 
surgen: la violencia, el delito, el orden quebrantado es una peligrosa espiral 

ascendente que debe detenerse. 

Tenemos claro que el personal operativo de la Policia Judicial, debe servir a 
la sociedad, con un alto grado de profesionalismo, caracteristicas que han de 

desarrollar mediante una formacién cientifica y técnica, que ante todo, les permita 
desempefiarse eficientemente dentro de las atribuciones que les conceden las 
disposiciones del sistema juridico mexicano 

Es por ello que para el mejor desempefio de sus funciones, es 
absolutamente esencial poseer informacién completa, fidedigna y oportuna. 
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2.2. Justificacion de la investigacion 

Hidalgo independientemente de ser uno de los Estados mas pobres de la 
Republica Mexicana y ademas que el indice delictivo es mucho menor comparado 
con otros Estados, ello no implica que se desarrollen planes y programas a corto, 
mediano y largo plazo para hacer un frente comun contra la delincuencia 
organizada. 

Si bien es cierto que fa estructura organica, el presupuesto asignado, los 
vehiculos, armamento y equipo de radiocomunicacién, son herramientas 
indispensables para el desempefio del personal operativo de la Policia Judicial, no 
yay que perder de vista que en nuestra época actual son los sistemas de 
nformacion los que reflejan y controlan el funcionamiento de una organizacién. 

Ante la imperiosa necesidad de combatir con eficiencia los crecientes 
hechos delictivos, se hace necesario sistematizar los procesos de informacion, a 
afecto de integrar recursos, esfuerzos y voluntad, coordinados para la consecucién 
de los objetivos institucionales y evitar con ello la dispersién de los mismos. 

Y en virtud de que hasta la fecha en la Direccién General de la Policia 
sludicial del Estado de Hidalgo, no se ha desarrollado ningtin estudio del uso de la 
informacién como factor esencial para incrementar la eficiencia de la 
organizaci6én, el objetivo principal de esta investigaci6n es determinar la 
inportancia de la informacién como uno de los principales activos de la 
organizacién. 
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2.3. Planteamiento del problema 

La Direcci6n General de Policia Judicial del Estado de Hidalgo, es una 
instituci6n, que realiza sus tareas con profesionalismo, que facilita el andlisis y 
decisién de los Agentes del Ministerio Publico, mediante su quehacer cotidianc, 
coadyuvando a lograr una procuracién e imparticién de justicia pronta y expedita. 

Para ello necesita de una estructura organica, presupuesto, vehiculos, 
armamento y equipo de radiocomunicacién, como herramientas indispensables 
para el desempefio del personal operativo de la Policia Judicial, pero no hay que 
perder de vista que en nuestra época actual, son los sistemas de informacién los 
que reflejan y controlan el funcionamiento de una organizaci6n, 

De ahi la importancia del uso de la informacién, la necesidad de procesarla 
con la finalidad de obtener informacién lo mas pronta y veraz posible, en 

consecuencia se puede considerar como un factor esencial para incrementar la 
eficiencia de la Policia Judicial y asi proporcionar una mejor seguridad a los 
individuos y patrimonio de la poblacién Hidalguense. 

En este contexto para el funcionamiento eficiente de la Policia Judicial son 
necesarios informes, registros, estadisticas que contribuyen a la operacidn; 
evidentemente los registros que no se utilizan o no se comprenden tendran muy 
poca utilidad en la corporacion. 

Y ante la imperiosa necesidad de combatir con eficacia los crecientes 
hechos delictivos, sera necesario sistematizar los procesos de informacién a 
efecto de integrar tos recursos, esfuerzos y voluntad coordinada para la 
consecucién de los objetivos institucionales y evitar con ello la dispersién de los 
mismos. 

Con base en lo anterior, nos formularemos las siguientes interrogantes: 

4 La eficiencia de la Policia Judicial esta relacionada directamente con la calidad 
y la utilidad de los archivos de informaci6n?. 

é, La forma de procesar la informacién en la organizacién tiene un impacto en la 
calidad de la misma?. 

zExiste una relacién directa entre las investigaciones que realizan los agentes 

judiciales y los registros de hechos delictivos? 

gla prevencién del delito depende de los registros de hechos delictivos 
suscitados?. 
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2.4. Unidad de analisis 

La unidad de andlisis para el presente trabajo objeto de estudio, esta constituida 
por el personal que labora en la Direccién General de la Policia Judicial en el 
Estado de Hidalgo. 
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2.5. ldentificacién de variables 

2.5.1. Variables Dependientes 

EI] uso de la informacién como factor de eficiencia en la Policia Judicial del 

Estado de Hidalgo. 

Donde consideramos qué informacioén es conocimiento basado en los datos, 
a los cuales mediante un procesamiento se les ha dado significado, propdsito y 
utilidad. En este sentido la eficiencia del uso de la informacién se conjuntan las 

diversas caracteristicas de presentar y procesar fa informacién, que sean 
relevantes y convertirse en factor de eficiencia de la Policia Judicial. 
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2.5.2. Variables Independientes 

1).- Factores individuales 

Edad 
Sexo 
Estado civil 
Grado maximo de estudios 
Actividades que desempefia 
Antigiedad en ta Policia Judicial 
Capacitaci6n 
Lugar de origen 

2).- Factores institucionales 

Registros y archivos de informacién 
El procesamiento de ia informacion 

La disponibilidad de la informacién 
La forma de presentar la informacién 

Sistematizacion de documentos. 

Automatizacién de la informacion. 

Calidad de la informacidén. 
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2.6. Objetivos de la investigacién 

2.6.1. Objetivos generales 

1. Evaluar el uso actual de la informacién, la forma de procesarla y 
consecuentemente el impacto actual tiene como instrumento de apoyo en el 
quehacer cotidiano del personal de la Direccidén General de la Policia Judicial 
del Estado de Hidalgo, con la finalidad de proponer alternativas de mejora o 
solucién. 

2. Valorar la calidad de la informacion actual, a través de sus registros de datos y 
seguimiento de los mismos, en las actividades del personal de la Policia 
Judicial. 

2.6.2. Objetivos especificos 

1. Conocer Ia situacién actual sobre el uso de la informacién, sus procesos y la 
utilidad de la misma, como herramienta esencial del Agente Judicial. 

2. Conocer la forma de registrar la informacion, el seguimiento y archivos de la 
misma. 

3. Evaluar la calidad de !a informacion y su impacto en las actividades cotidianas 

del personal de la Direccién General de la Policia Judicial. 

4. Conocer la relevancia de la informacién actual como factor principal para la 
toma de decisiones. 
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2.6.3. Objetivo particular 

Considerando que los cambios y transformaciones que se han suscitado en los 
iltimos afios en nuestro Estado, Pais y el Mundo, nos impulsan a responder con 
sficacia y calidad, en el contexto de una modernidad acelerada y 
consecuentemente a la urgente necesidad de que las organizaciones publicas, 
drivadas y sociales dispongan de sistemas de informaciédn que conduzcan a 
optimizar el esfuerzo humano hacia el logro de los objetivos y metas 
nstitucionales. 

En este sentido como profesional en el manejo de la informacién, pretendo 
demostrar en esta investigacién, que la estructura organica, el presupuesto 
asignado, los vehiculos, armamento y equipo de radiocomunicacién de una 
rganizaci6n de caracter policiaco, son herramientas indispensables para el 
ilesempefio de sus funciones, pero no son la panacea para lograr una mejor 
eficiencia de su accionar laboral, sino que es la informacién y la forma de 
procesarla, la cual_ mediante la implantacién de un sistema de informacién nos 
refleja y_ controla_el funcionamiento de una organizaci6n y factor esencial para 
incrementar la eficiencia de la Policia Judicial. 
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2.7. Hipdtesis 

La hipétesis es una proposicién, conjetura, suposicién, 0 argumento que trata de 
explicar ciertos hechos; que puede someterse a constrataci6n y se acepta 
temporalmente para deducir otros que se esperan que ocurran. 

En este contexto la hipotesis representa ante el problema planteado, una 
explicacién tentativa respecto a los fendmenos que interesan y las situaciones 
relacionadas con estos. 

Por lo que la hipdtesis debe cumplir con una serie de requisitos ldgicos, 
deben ser cimentacién de toda la investigacion, y cumplir con las siguientes 
caracteristicas: 

1. Establecer las variables a estudiar 

2. Establecer relaciones entre variables 

3. Mantener la consistencia ente hechos e hipdtesis 

4. Necesita un minimo de supuestos, es decir deben ser formuladas en forma 

sencilla, sin supuestos dificiles de comprender. 

Ademas deben de cumplir con las siguientes funciones: 

1. Explicacién inicial 
2. Estimulo a la investigacion 
3. Fuente de metodologia 
4. Principios organizadores 
5. Elemento para tomar decisiones para nuestro proyecto de investigacién 
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[En nuestro trabajo todas las hipdtesis se expresan en su forma de nulidad (Ho) de 
la siguiente manera: 

Factores individuales: 

9 

‘|, La edad no tiene una relacién significativa con el uso de la informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

El sexo no tiene una relacién significativa con el uso de la informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

. El estado civil no tiene una relacién significativa con el uso de la informacién 
como factor de eficiencia de Ja Policia Judicial. 

. El grado maximo de estudios no tiene una relacién significativa con el uso de la 
informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

. Las actividades que desempefia el personal no tiene una relacién significativa 
con el uso de la informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

. La antiguedad del personal no tiene una relacién significativa con el uso de la 
informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

. La capacitacién del personal no tiene una relaci6én significativa con el uso de la 
informacion como factor de eficiencia de ta Policia Judicial. 

. El lugar de origen del personal no tiene una relacién significativa con el uso de 
la informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial. 
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Factores institucionales: 
=
 . Los registros de ordenes de aprehensi6n, no tienen una relaci6n significativa 

con eficiencia de la Policia Judicial. 

. Los registros de oficios de investigacién, no tienen una relacién significativa con 
la eficiencia de la Policia Judicial. 

.El registro de probables responsables puestos a disposicion en las 
penitenciarias en el Estado no tiene una relacion significativa con la eficiencia 
de la Policia Judicial. 

. Los archivos de la informacién no tienen una relacién significativa con la 
eficiencia de la Policia Judicial. 

. Los registros de fichas delictivas, no tienen una relacién significativa con la 
eficiencia de la Policia Judicial. 

. Los registros de modus operandi de la delincuencia, no tienen una relacion 

significativa con !a eficiencia de la Policia Judicial. 

El registro de organizaciones criminales no tiene una relacion significativa con la 

eficiencia de la Policia Judicial. 

. El registro de incidencia delictiva no tiene una relacién significativa con ‘a 

eficiencia de la Policia Judicial. 

Los registros de personal no tienen una relaci6n significativa con la eficiencia 

de la Policia Judicial. 

10. El registro de vehiculos robados y recuperados no tiene una relacion 

significativa con la eficiencia de la Policia Judicial. 

11. El registro de inventarios no tiene una relacion significativa con la eficiencia 

de la Policia Judicial. 

12. La disponibilidad de la informacién no tiene una relacién significativa para el 

lograr la eficiencia de la Policia Judicial. 

13. La forma de procesar su informacion no tiene una relaci6n significativa para el 

lograr la eficiencia de la Policia Judicial. 
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2.8. Poblacién objetivo 

-a poblacién objetivo de la presente investigacién esta representada, por el total 
de la poblacion de empleados de la Direccién General de la Policia Judicial y se 
analizara una poblacién de 302 empleados. 

Para ta eleccién de la poblacién se tomaron en cuenta los datos 

proporcionados por la Subdireccién Administrativa de la entidad en cuestién, 
distribuidos de la siguiente manera: 

  

DEPARTAMENTO CANTIDAD 

  

| Directivo. 6 
  

| Admin istrativo 30 
  

Personal de base Pachuca 129 
  

Comandancias foraneas: 
  

Actopan 
  

Apan 
  

Atotonilco el Grande 
  

| 
00
/ 
c
o
)
 

Ciudad Sahagutin 
  

=
 

=
 Huejutla 

  

Huichapan 
  

Ixmiquilpan 
  

Jacala 
  

Meztitlan 
  

Mixquiahuala 
  

Molango 
  

Tenago de Doria 
  

Tepeji del Rio 
  

Tizayuca 
  

Tula 
  

Tulancingo 
  

Zacualtipan 
    

cn
} 

on
] 

3]
 G

q]
 B
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co
} 
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>]
 i
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nt
en
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Zimapan 
  

wo
 Oo Nh Total:     
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2.9. Planos de ubicacién geografica 

La Direccién General de la Policia Judicial se encuentra ubicada en la carretera 

México- Pachuca, km. 84.5 en el Sector Primario de la Ciudad de Pachuca, 

Hidalgo. 

Se Presenta a continuacién, Plano de ubicacién del Estado de Hidalgo, Plano de 
localizacién y Plano de ubicacién de las oficinas que conforman esta corporaci6n 

Policiaca. 

76



  

  

  21°24 N_ 19°36 

      

  
PLANO DE UBICACION DE HIDALGO EN LA REPUBLICA MEXICANA ESCALA : 1:3°000°000 
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2.10. Seleccién del instrumento de trabajo 

Como instrumento de trabajo, para nuestro objeto de estudio, utilizaremos un 

cuestionario el cual se anexa en las paginas siguientes en cuanto a su forma de 
lenado, presentacién y caracteristicas. Este cuestionario tiene como finalidad 

evaluar el uso de la informacion, como uno de los factores esenciales para 
incrementar la eficiencia de la Direccién General de Policia Judicial del Estado de 
Hidalgo. Y con los resultados que se obtengan a partir de esta investigaci6n, 
estaremos en posibilidad de proponer estrategias para el beneficio de nuestra 

organizacién. 
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fo UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

La informacién que sea vertida en este cuestionario sera de uso confidencial y no 
se utilizara para otros fines que los anteriormente expuestos. 

Del llenado del cuestionario 

1. Marcar con una “x” el recuadro de acuerdo a la respuesta a seleccionar. 

2. Solo debera contestar una de las opciones disponibles. 

Ejemplo de llenado 

  

CUESTIONARIO PAR EVALUAR EL USO DE LA 
DE INFORMACION COMO FACTOR DE EFICIENCIA DE LA 

POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

  

LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE CUESTIONARIO SERA DE USO 
CONFIDENCIAL 

1.- DATOS GENERALES 

  

| Marque con una X un solo cuadro | 
  

  

1.- 4 SU EDAD (ANOS CUMPLIDOS). ? 18 -21 | | 1 
22-25 | | 2 
26-29 x|3 
30-33 i | 4 
34- 37 |_| 5 
38 - EN ADELANTE 6           

Forma de seleccionar la respuesta 
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CUESTIONARIO PAR EVALUAR EL USO DE LA 
DE INFORMACION COMO FACTOR DE EFICIENCIA DE LA 

POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

  

LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE CUESTIONARIO SERA DE USO CONFIDENCIAL 

1.- DATOS GENERALES 

  

| Marque con una X un solo cuadro 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

      

1.- ~ SU EDAD (ANOS CUMPLIDOS) ? 18 -21 |_| 1 
22-25 | }2 
26-29 | | 3 
30-33 | | 4 
34- 37 | | 5 
38 - EN 6 
ADELANTE 

2.- § SEXO? Masculino | |1 
Femenino 2 

3.- 4 ESTADO CIVIL ? Soltero || 1 
Casado Lj 2 
Divorciado | | 3 
Union Libre | | 4 
Viudo | | 5 
Otro 6 

4.- 4 CUAL ES SU GRADO MAXIMO DE Sin Estudios 1 
ESTUDIOS ? || 

Aprobé 1a 0 2 do. de Primaria | 2 
Aprobé 30. 0 40. de Primaria | |3 
Aprobo 5o. 0 6o. de Primaria | |4 
Comenzo Secundaria | 15 
Termino Secundaria | |6 

Comenzé Preparatoria | |7 
Termino Preparatoria | |8 

Inicio estudios Profesionales | |9 
Termino Estudios Profesionales {|_| 10 

Postgrado 1 

5.- £ QUE TIPO DE ACTIVIDADES DESEMPENA? Directivas | |1 
Administrativas |_ |2 
Operativas 3   
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['3.- @ ANTIGUEDAD EN LA POLICIA JUDICIAL DEL 
ESTADO DE HIDALGO? (Afios cumplidos). 

1-2 
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2-3 | |2 
3-4 | j3 
5-6 | 14 
7-8 [| |5 
9-10 | |6 
11 - EN ADELANTE 7 

7.- ¢ EN QUE ACTIVIDADES SE HA Aprehensiones, 1 

CAPACITADO ? Detenciones. |_| 
Investigaciones | |2 
Desalojo de Manifestaciones | {3 
Entrenamiento L_|4 

Balistica | |5 
Identificacion de Drogas |_|6 
Defensa Personal | |7 
Escolta a Funcionarios | |8 

Criminalistica | +9 

Antiguerrilla |_| 10 
Técnico de Interrogacién | {11 
Otros 12 

8.-_¢ CUAL ES SU LUGAR DE ORIGEN ? 
| ESTADO ESTADO 

AGUASCALIENTES 1 MORELOS [] 17 
BAJA CALIFORNIA 2 NAYARIT |_| 18 
BAJA CALIFORNIA SUR 3 NUEVO LEON | | 19 
CAMPECHE 4 OAXACA | | 20 
COAHUILA DE ZARAGOZA 5 PUEBLA |} 21 
COLIMA 6 QUERETARO | | 22 
CHIAPAS 7 QUINTANA ROO | | 23 
CHIHUAHUA 8 SAN LUIS POTOSI | | 24 
DISTRITO FEDERAL 9 SINALOA ee) 
DURANGO 10 SONORA i | 26 
GUANAJUATO 11 TABASCO | | 27 
GUERRERO 12 TAMAULIPAS | | 28 
HIDALGO 13 TLAXCALA | | 29 
JALISCO 14 VERACRUZ | | 30 
MEXICO, ESTADO DE 15 YUCATAN |j 31 
MICHOACAN DE OCAMPO 16 ZACATECAS L_| 32 

  
 



2.- USO DE LA INFORMACION. 

  

9.- SE CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACION PARA _ Si 
EL SEGUIMIENTO DE ORDENES DE APREHENSION ? 

NO 
  

  

10.- 2 SE CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACION PARA _ SI 
EL SEGUIMIENTO DE OFICIOS DE INVESTIGACION ? 

NO 
  

  

11.- g SE CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACION PARA SI 
EL SEGUIMIENTO DE PRESUNTOS RESPONSABLES 
PUESTOS A DISPOSICION ALAS PENITENCIARIAS 
EN EL ESTADO ? 

  

      
  

  

NO 

12.- LOS ARCHIVOS DE INFORMACION QUE ARCHIVEROS 
UTILIZA PARA SU INVESTIGACIONES SE 
ENCUENTRAN EN: 

COMPUTADORA 

13.- 4 EXISTEN ARCHIVOS DE FICHAS DE Sl 
IDENTIFICACION CRIMINAL ? 

NO 
  

  

14.- { CONSIDERA QUE LAS FICHAS DE IDENTIFICACION Sl 
CRIMINAL LE AYUDAN ASUS _ INVESTIGACIONES? 

  

  

  

  

NO 

15.- ¢ SE CUENTAN CON REGISTROS DEL MODUS St 
OPERANDI DE HECHOS DELICTIVOS ? 

NO 

16- 4 EXISTEN ESTADISTICAS ACTUALIZADAS DE LOS Sl 
DELITOS DE MAYOR FRECUENCIA EN EL ESTADO ? 

NO 
  

    17- 4 CONSIDERA USTED QUE EL REGISTRO DE HECHOS Ss] 
DELICTIVOS LE APOYARIA A TENER CUADROS DE 
CRIMINALIDAD POR REGION, MUNICIPIO Y 
LOCALIDAD ? 

NO       
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18.- CONSIDERA USTED QUE EL USO DELA sl 1 
INFORMACION 

PUEDE SER UN FACTOR DE EFICIENCIA DE LA 
POLICIA JUDICIAL ? 

NO 2 

19.- ¢ PARA REALIZAR SUS INVESTIGACIONES NECESITA _ SI 1 
INFORMACION DE OTRAS OFICINAS DE LA 
CORPORACION? = 

NO 2 

20.- ¢ LAINFORMACION QUE USTED GENERA sl 1 
CONSIDERA QUE PUEDE SER UTILIZADA POR OTRA 
OFICINA DE LA POLICIA JUDICIAL ? |_| 

NO 2 

21.- 4 CONSIDERA USTED QUE LOS ARCHIVOS DE Ey 1 
PERSONAL POLICIACO SON NECESARIOS PARA EL 
CONTROL DEL PERSONAL ? || 

NO 2 

[22.-2 EXISTEN SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL sl 1 
SEGUIMIENTO DE VEHICULOS ROBADOS Y 
RECUPERADOS POR LA CORPORACION? 

L NO r l2 

[23.- 2 LA INFORMACION QUE SE GENERA EN OTRAS sl 1 
OFICINAS DE LA CORPORACION SE OBTIENE 
OPORTUNAMENTE ? |_| 

L NO 2 

3.- DE LA FORMA DE PROCESAR LA INFORMACION. 

24~ ~ LAFORMA DE PROCESAR SU INFORMACION ES MANUAL 1 
DE MANERA ? |_| 

MECANIZADA BE 
SISTEMATIZADA [_[3 
AUTOMATIZADA 4 

Z5~ ~EXISTEN FORMATOS PREESTABLECIDOS, sl 1 
PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION ? |_| 

NO 2       
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26.- PARA OBTENER ESTADISTICAS DE MANUALMENTE 1 
ORDENES DE APREHENSION SE 
PROCESA ? | 

POR COMPUTADORA 2 
NO HAY 3 

27- 4 PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO MAQUINA DE ESCRIBIR 1 
DE OFICIOS DE INVESTIGACION SE 
PROCESA MEDIANTE? |_| 

PORCOMPUTADORA = [_|2 
NO HAY 3 

28.- { CUENTA CON EQUIPO DE COMPUTO PARA Sl 1 
PROCESAR SU INFORMACION ? |_| 

NO 2 

29.- ¢ SABE UTILIZAR UNA COMPUTADORA ? SI Li 
NO 2 

30.- , CONSIDERA QUE EL USO DE UNACOMPUTADORA __ SI 1 
LE AYUDARIA A REALIZAR MEJOR SU TRABAJO ? 

NO 2 

31.- g CONSIDERA QUE EL COMPARTIR INFORMACION si 1 
CON OTRA CORPORACION POLICIACA, LE 
APOYARIA A REALIZAR SUS INVESTIGACIONES? || 

NO 2 

32. ¢ PARA PRESENTAR SU INFORMACION UTILIZA ? ESCRITURA 1 
MANUAL || 
MAQUINA DE 2 
ESCRIBIR || 
COMPUTADORA 3 

33. LA INFORMACION QUE RECIBE ES EN DOCUMENTOS 1 
BASE A: OFICIALES |_| 

VERBAL 2 
DISPOSITIVOS 3 
MAGNETICOS   
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2.11. Marco muestral 

Determinar el tamafio de la muestra que se tomara del universo, es un problema 
complejo, pues aunque se utilicen las formulas que mas convengan segun sea el 
caso, hay otros factores que se deben considerar. 

En esta investigacién nuestro marco muestral se localizara en el conjunto 
de empleados que integran la Direccién General de Policia Judicial. 

Los cuales estan registrados en la némina del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, hecho que se consult6, para poder realizar el disefio estadistico 
adecuado a las necesidades de la investigaci6n. 
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2.12. Procedimiento muestral 

El disefio de muestreo, consiste en determinar el método de seleccién de la 
muestra y es sdlo una de las actividades de una investigacion por muestreo. 

El alcance de un estudio por muestreo esta en funcidn de la precisién 
deseada por el investigador que va a hacer uso de la informacién para tomar 
decisiones. 

En la presente investigacién los elementos muéstrales se _ eligen 

aleatoriamente, para asegurar que cada uno tenga la misma probabilidad de ser 
elegido, en consecuencia e! cuestionario se aplicara en forma personal, 
dirigiéndose a las diferentes localidades de ubicacién de los agentes judiciales. 

1. En base a la lista de ndémina ordenada alfabéticamente del personal adscrito a 

la Direcci6én General de la Policia Judicial, procediendo a numerarlos en orden 
ascendente de 1 al 302. 

2. Apoyandonos de una tabla de numeros aleatorios, procedimos a_ seleccionar 
los elementos que contendran a la muestra, la cual es de 302. 

3. Una vez seleccionado el numero aleatorio, se verifico en la lista de némina, 

para saber ej nombre del personal a encuestar. 

4. Al total de la muestra de 302 elementos se les aplicd el cuestionario 

personalmente. 
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2.13. Determinacién del tamafio de la muestra 

=l paso inicial para la investigacién, es determinar la poblacién mas adecuada e 
dentificar los parametros que nos interesan. 

Consecuentemente la muestra seleccionada se efectuo6 tomando como 
dase la némina del personal adscrito a la Direccién General de Policia Judicial. 

Para nuestro caso la poblacién objeto de estudio es finita, por lo que se 
aplicd la siguiente formula: 

FORMULA 

p (1-p) 
n = 

2 2 

EiZ + {P(1-p)/N} 

Donde: 

N= Tamafio de la poblacién. 

Z= Numero de unidades de desviacién estandar en la distribucién normal 
que producira el grado deseado de confianza; para una confianza del 
95%, Z= 1.96; para una confianza del 99%, Z= 2.58. 

P= Proporcién de la poblacién que posee la caracteristica de interés; se 
considera normalmente una P= 0.50. 

E= Error o maxima diferencia entre la proporcidn muestral y la proporcién 
de la poblacién que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de 
confianza que hemos sefialado. 
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APLICACION: 

0.5(1-0.5) 
1] & wecccenennnnncccnccncennnnnnnnnnnnnnnnnnnnes = 169 Agentes 

2 2 
(0.05) / (1.96) + {0.5(1-0.5)/302} 

Lo anterior nos indica que la muestra por analizar sera de 169 agentes 
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2.14. Prueba piloto 

La prueba piloto se utiliza para probar el cuestionario y los procedimientos 
empleados en el trabajo de campo, también se utiliza para hacer una exploracién 
de las caracteristicas de la poblacién y determinar a grandes rasgos, estimaciones 
de parametros como distribuciones de frecuencia, pruebas de_ hipdtesis, 
determinar los coeficientes de contingencia y V de Cramer, asi como verificar la 
confiabilidad y validez de las preguntas. 

En la presente investigacién los elementos muestrales se_ eligen 
aleatoriamente, para asegurar que cada elemento tenga la misma probabilidad de 
ser elegido. 

Se llevé a cabo la prueba piloto mediante la aplicacién del cuestionario a 15 
agentes judiciales, y 5 cuestionarios al personal administrativo de la corporaci6n, 
obteniendo los siguientes resultados: 

1. El numero original de preguntas del cuestionario de 47 se redujo a 33. 

2. Se redactaron nuevamente 10 preguntas, debido a que se utilizaban cuestiones 

demasiado técnicas. 

3. Se modificd el orden de cinco preguntas ya que correspondian a otra 
agrupacion de los 3 rubros de clasificacién propuestos para el objeto de estudio. 

4. El tiempo promedio de contestar el cuestionario fue aproximadamente de 10 
minutos. 
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2.15. Validez y confiabilidad 

Toda mediciédn o instrumento de recoleccién de los datos debe reunir dos 

requisitos esenciales: confiabilidad y validez. 

La confiabilidad de un instrumento de medicion se refiere al grado en que 
su aplicacién repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

En la practica es casi imposible que una medicién sea _perfecta. 
Generalmente se tiene un grado de error, desde luego, se trata de que ese error 
sea el minimo posible. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medicién, todos utilizan formulas que producen coeficientes de 
confiabilidad , estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1, donde 0 significa nula 
confiabilidad y 1 representa un maximo de confiabilidad (confiabilidad total). Entre 
mas se acerque el coeficiente a 0, hay mayor error en la medicion. 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. La validez es una cuestién 
compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medicién que se aplica. 
Kerlinger (1979, p. 138) plantea la siguiente pregunta respecto a la validez: «Esta 
usted midiendo lo que usted cree que esta midiendo ? si es asi, su medida es 
valida; si no, no lo es. 

En el presente trabajo de investigacién, el desarrollo de la prueba de validez 
y confiabilidad estuvo apoyado en el método de Cronbach, el cual esta sustentado 
en la formula de varianza total y varianza de error, y en e] procedimiento de 
prueba y contraprueba, éste se utiliz6 en cinco ocasiones con diferentes grupos de 
personas, tiempo y circunstancias para desarrollar un estudio analdgico entre los 

resultados obtenidos en las diferentes corridas. 

El procedimiento se realiz6é con el paquete SPSS ( STATISTICS PACKAGE 
SCIENCIES SOCIAL ) version 6.0 para Windows. 

La manera en que se Ilevé a cabo este estudio consistid en disefiar el 
cuestionario en el paquete, posteriormente se estableciéd la base de datos y 
finalmente a cada pregunta se le requirié la varianza. Al final de cada corrida se 
conservaban los resultados finales, y se comparaba pregunta por pregunta. 
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En lo que compete a los resultados obtenidos, estos estuvieron cercanos a la 
unidad, lo cual nos indic6é un grado aceptable de validez y confiabilidad. Lo que 
demuestra que el instrumento tiene una solidez tedrica y una fundamentacion 
practica, elementos importantes en cualquier instrumento de investigacién. 
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2.16. Prueba de campo 

Por las caracteristicas de las actividades que se deben desarrollar en las 

operaciones de campo (aplicacién del cuestionario), se requiere contar con le 
asistencia de un estadistico experimentado, o bien, de personal técnico cor 
amplios conocimientos en estadistica y muestreo, ademas es deseable que tenga 
experiencia en el disefio y analisis de cuestionarios. E! responsable de estas 
actividades debe poseer un claro sentido de organizacién, para poder transmitirlo 
al personai que se enfrente a una gran variedad de situaciones andémalas, sin que 
la solucion a ellas se aparte de los objetivos de la encuesta. 

Es claro, que su preparaci6n y formaciédn debe contemplar manejo de 
personal, control de recursos materiales, facilidades en horario, etc.. 

Para la realizaci6n de la prueba de campo se llevaron a cabo los siguientes 
pasos: 

1. De las 169 personas  seleccionadas aleatoriamente (Tamafio de muestra 
calculado), se capacité para la ejecucién de los cuestionarios a 10 personas de 
la misma corporacién. 

2. Con el apoyo del Director General de la Policia Judicial, junto con el personal 
que se capacito, nos desplazamos a los diferentes municipios donde se 
localizan la base de las comandancias de Ja Policia Judicial, con la finalidad de 
practicarles el cuestionario al personal previamente seleccionado y concertado 

para la ejecucién del mismo. 

3. Previo a la ejecucién del cuestionario al personal seleccionado a encuestar, se 
les explicé la importancia del mismo, haciéndoles mencién de que las 
respuestas fueran lo mas veraz posible y apoyandoles en cualquier duda que 
tuvieran en la contestacién del mismo. 

4. Una vez contestado el cuestionario por parte del personal, el suscrito los 
revisaba y en caso de que alguno estuviera mal contestado, se le pedia que lo 

repitiera o modificara segun sea el caso. 

5. En todos los casos, el cuestionario lo apliqué personalmente. 
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2.17. Tabulacién 

Se aplicaron 169 cuestionarios, los cuales se tabularon de una manera sencilla. La 
recolecci6n fue manual y automatica con el auxilio de una computadora, la 
clasificacién de las frecuencias de cada una de las respuestas se realizé con la 

utilizacién del paquete estadistico SPSS version 6.0 para Windows. (Ver anexo A). 
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2.18. Metodologia estadistica 

Una vez aplicada la encuesta, se procedié a conjuntar todos los datos obtenidos y 
se utiliz6 para su andalisis el paquete SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE 

SOCIAL SCIENCES) version 6.0 para Windows. (Ver anexo B). 

Todas las hipotesis individuales e institucionales se probaron por medio de 
la técnica de la Ji cuadrada. Dicha técnica es una prueba no paramétrica la cual 
determina si las variables son o no estadisticamente independientes. 

Se empleo a la vez el coeficiente de contingencia y la V de Cramer, los 

cuales nos muestran la fuerza de la asociacién o relacion que existe entre las 
variables. 

También se determinéd el nivel de significancia con el fin de aceptar o 
rechazar las hipétesis establecidas en la presente investigacion. 
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CAPITULO IIl. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

IE! anatisis de datos es la manipulacién de hechos y numeros para lograr ciertas 
informaciones, en una técnica que ayuda al investigador a tomar decisiones de 
una manera apropiada. La idea principal de cualquier investigacién es lograr 

informaci6n valida y confiable. 

El investigador casi siempre aplica técnicas estadisticas con ayuda de una 

computadora. A menos que tenga muy pocos datos y tenga el interés de realizar 
analisis simple. El investigador no debe ser experto en programacién sino 

simplemente saber cémo usar los datos estadisticos. 

Este capitulo esta dividido en dos partes; en la primera se utiliza la 
distribuci6n de frecuencias, el cual es un método de clasificacién de datos en 
clases de manera que se pueda establecer el numero o porcentaje de las 
observaciones de cada pregunta del cuestionario; en la segunda se prueban las 
hipdtesis establecidas mediante el mecanismo de rechazo o aceptacién que para 
tal efecto existe. 

Los resultados obtenidos se agruparon en tres rubros: 

1. Datos generales 
z. Uso de la informacién 
=. De la forma de procesar la informacién 

|. DATOS GENERALES 

1. Del total de encuestados, predominan los que tienen de 26-29 afios y 30-33 
afios representando el 21.3 %, seguido de los que tienen 38 afios en 
adelante equivalente al 20.1%, luego los de 34-37 ajfios con el 18.9 %, 
posteriormente los de 22-25 afios que representan el 13.6 %, por ultimo los 
de 18-21 afios cuyo porcentaje es de 4.7%. (Ver anexo A, grafica 1). 

2. El89.9% son hombres y el 10.1% son mujeres. (Ver anexo A, grafica 2). 

3. En lo referente al estado civil el 52.1% son casados, en segundo lugar los de 
unidn libre con 24.3%, en tercer lugar los solteros con 20.1%, cuarto lugar los 
divorciados con 2.4% y por ultimo otros con 1.2%.(Ver anexo A, grafica 3). 
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Respecto al grado maximo de estudios el 27.2% termin6 secundaria, el 21.3 
% comenzo preparatoria, el 16.6% termino preparatoria, el 13.6% comenzo la 
secundaria, el 11.2% inicid estudios profesionales, el 4.1% termind estudics 

profesionales, el 2.4% aprob6 el 50. 6 60. de primaria y estudia posgrado, y 
por ultimo el 0.6% sin estudios y aprobé el 30. 6 40. de primaria. (Ver anexo 

A, grafica 4). 

El 87.6% del personal realiza actividades operativas, seguido del 10.7% 
cuyas actividades son administrativas y finalmente el 1.8% para actividades 
directivas. (Ver anexo A, grafica 5). 

El porcentaje referente a la antigiiedad en la Policia Judicial nos arrojé que el 
37.9% tiene de 1 a 2 afios, seguido por el 16.0% con 11 afios en adelante, 
luego 12.4% con 2 a 3 afios, posteriormente el 10.1% de 3 a 4 afios, el 8.9% 
de 7 a 8 afios, luego el 8.3% de 9 a 10 afios y finalmente el 6.5% de 5a6 
afios. (Ver anexo A, grafica 6). 

Se observa que la mayoria del personal ha recibido capacitacién en 
detenciones representado el 38.5%, aprehensiones el 34.3%, otros 8.9%, 
criminalistica 8.3%, balistica 5.3%, técnicas de interrogacién 1.8%, defensa 
personal 1.2%, investigaciones, identificaci6n de drogas, escolta a 
funcionarios 0.6%, respectivamente. (Ver anexo A, grafica 7). 

Referente al lugar de origen del personal de la Policia Judicial representan 
para el Estado de Hidalgo un 69.8%, Distrito Federal el 10.7%, Estado de 
México 4.1%, Puebla el 3.6%, Veracruz el 3.0%, Guerrero 1.8%, Oaxaca, 
1.8%, Michoacan el 1.2%, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Nuevo Ledén, San Luis Potosi, Tampico con el 0.6% respectivamente.(Ver 
anexo A, grafica 8). 
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Il. USO DE LA INFORMACION 

10. 

13. 

14, 

15. 

16. 

El 21.9% manifiesta que si existen sistemas de informacién para el 
seguimiento de ordenes de aprehension y el 78.1% opina que no. (Ver anexo 
A, grafica 9). 

Respecto a que si existen sistemas de informacién para seguimiento de 
Oficios de investigacién, el 16.0% manifestaron que si y el 84.0% opinaron 
que no. (Ver anexo A, grafica 10). 

. El 33.7% del total de las encuestas realizadas, manifiesta que se cuenta con 
sistemas de informacién para el seguimiento de presuntos responsables 
puestos a disposicién a las penitenciarias en el estado, el 66.3% opinaron que 
no. (Ver anexo A, grafica 11). 

Referente a la forma en que archivan la informaci6n se encontré que el 88.8% 
utilizan archiveros y el 11.2% computadora. (Ver anexo A, grafica 12). 

Respecto a que si existen archivos de identificacion criminal, ef 39.1% 
opinaron que si y el 60.9% manifestaron que no. (Ver anexo A, grafica 13). 

El 85.2% consideran que las fichas de identificacién criminal coadyuvan a sus 
investigaciones y el 14.8% opinaron que no. (Ver anexo A, grafica 14). 

El 63.9% del total de encuestados opinaron que se cuenta con registros del 
modus operandi de hechos delictivos y el 36.1% manifestaron que no existen 
registros. (Ver anexo A, grafica 15). 

Referente a que si existen estadisticas de delitos de mayor incidencia en el 
estado, el 33.1% manifestaron que si y el 66.9% opinaron que no. (Ver anexo 
A, grafica 16). 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

E! 95.3% de los encuestados manifestaron que el contar con registros de 
hechos delictivos les apoyaria para obtener cuadros de criminalidad por 
region, municipio o localidad y el 4.7% opinaron que no. (Ver anexo A, grafica 
17). 

El 92.9% del total encuestados opinaron que el uso de la informacién es un 
factor de eficiencia de la Policia Judicial y el 7.1% manifestaron que no. (Ver 
anexo A, grafica 1). 

Para realizar su labor necesita informacién de otra oficina de la corporaci6n, 
el 80.5% opinaron que si y el 19.5% manifestaron que no. (Ver anexo A, 

grafica 19). 

El 81.7% del total de encuestados manifestaron que la informacién que 

generan puede ser utilizado por otra oficina de la Policia Judicial y el 18.3% 
opinaron que no. (Ver anexo A, grafica 20). 

El 97.0% del personal consideran que los archivos del personal policiaco son 

necesarios para el control del personal y el 3.0% opinaron que no. (Ver anexo 

A, grafica 21). 

El 81.7% del personal manifesto que no existen sistemas de informacion 
para el seguimiento de vehiculos robados y recuperados por la corporacion y 

el 18.3% opina que si. (Ver anexo A, grafica 22). 

El 27.8% del personal manifesté que !a informaci6n que se genera en otras 
oficinas de la corporacion se obtiene oportunamente y el 72.2% opina que no. 
(Ver anexo A, grafica 23). 
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lll. DE LA FORMA DE PROCESAR LA INFORMACION 

24. El 60.4% del total de encuestados opinaron que la forma de procesar su 
informaci6n es de manera manual, el 37.3% mecanizada, el 2.4% 
sistematizada y por ultimo 0% automatizada. (Ver anexo A, grafica 23). 

25. Respecto a que si existen formatos preestablecidos para el seguimiento de la 
informacion, el 33.1% opinaron que si y el 66.9% opinaron que no. (Ver anexo 
A, grafica 24). 

26. De acuerdo a la forma de obtener estadisticas referentes a las ordenes de 

aprehension, el 78.7% la procesa manualmente, el 14.2% no existen, por 
Ultimo el 7.1% en computadora. (Ver anexo A, grafica 25). 

27. Para obtener estadisticas de la forma de procesar la informacidn de oficios de 

investigacion, el 79.9% la procesa en maquina de escribir, el 13.6% no 
existen estadisticas y el 6.5% en computadora. (Ver anexo A, grafica 26). 

28. El 82.8% del personal opinan que no cuentan con equipo de computo y el 
17.2% manifestaron que si. (Ver anexo A, grafica 27). 

29. El 73.4% del personal encuestado manifestaron que no saben utilizar una 
computadora y el 26.6% opinaron que si. (Ver anexo A, grafica 28). 

30. Referente a que si la computadora le apoyaria a realizar su trabajo, el 91.7% 

opinan que si y el 8.3% manifestaron que no. (Ver anexo A, grafica 29). 

31. En cuanto a que si existe disponibilidad para compartir informacion el 87% 
opina que si y el 13% manifiesta que no. (Ver anexo A, grafica 30). 

32. Dela forma de presentar su informaci6n el 75.7% lo hace mediante maquina 
de escribir, luego el 20.7% en forma manual y el 3.6% en computadora. (Ver 
anexo A, grafica 31). 

33. El 81.1% del personal encuestado manifiesta que la informacién que recibe 
para realizar su labor es mediante documentos oficiales, el 18.9% en forma 
verbal y el 0% mediante computadora. (Ver anexo A, grafica 32). 
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ANALISIS DE LAS HIPOTESIS 

1. “La pregunta 18 vs Pregunta 1 (Edad)” 

Ho: “La edad no tiene una relacién significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “La edad si tiene una relacién significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

      

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

5.22692 5 0.38882 0.17321 0.17587       
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.38882 es mayor que la significancia de 0.05, se 
rechaza H1 y se acepta Ho; lo cual nos indica que no, hay relacién significativa 
entre el uso de la informacién con la edad, demostrando lo anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacion entre la variable 18 y la variable 1, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que el uso de Ia informacién es factor de eficiencia 
de la Policia Judicial, representa el 21.7% cuyas edades son de 26 a 29 afios y 
37 afios o mas y solamente el 4.5% del personal tienen 18 a 21 afios. 

« El personal que considera que e! uso de la informacién no es un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, es de 33.3% y tienen edades de 30 a 33 afios, 
mientras que el 8.33 % son de 18 a 21 ajfios. 

Por otro lado, ja relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.17587 y el coeficiente de contingencia de 
0.17321 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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2. “La pregunta18 vs Pregunta 2 (Sexo)” 

Ho: “ El sexo no tiene una relacion significativa con el uso de informacién como 
“actor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

l41: “El sexo si tiene una relacién significativa con el uso de informacion como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

7.733388 1 0.00542 0.20919 0.21392           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00542 es menor que Ia significancia de 0.05, se acepta 
H1 y se rechaza Ho; lo cual nos indica si hay una relacién significativa entre el uso 
c'e la informacion con el sexo, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia 
en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre 
la variable 18 y la variable 2, observando lo siguiente: 

e El 91.7% del personal de sexo masculino considera que el! uso de la 
informacion es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 33.3% de! personal de sexo masculino considera que el uso de la 
informaci6n es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Es importante mencionar que del total de la muestra seleccionada el 89.% son de 
s3xo masculino y el 10.1% de sexo femenino. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.21392 y el coeficiente de contingencia de 
0 20919 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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3. “La pregunta 18 vs Pregunta 3 (Estado civil)” 

Ho: “ El estado civil del personal no tiene una relaci6n significativa con el uso de 

informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “El estado civil del personal si tiene una relacién significativa con el uso de 
informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada | Gradosde | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

9.95369 4 0.04121 0.23584 0.24269           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.04121 es menor que la significancia de 0.05, se acepta 
H1 y se rechaza Ho; lo cual nos indica si hay una relacin significativa entre el uso 
de la informacién con el estado civil, demostrando fo anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacién entre la variable 18 y la variable 3, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que el uso de !a informacion si es factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, el 54.1% es casado, el 24.8% vive en unién 

libre. 

e El personal que considera que el uso de la informacién no es factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, el 25.0% es casado, el 16.7% vive en unién 
libre. 

Cabe mencionar que el 52.1% del personal encuestado su estado civil es casado. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.24269 y el coeficiente de contingencia de 

0.23584 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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‘4. “La pregunta 18 vs Pregunta 4 (Grado maximo de estudios)” 

Ho: “El grado maximo de estudios del personal no tiene una relacién significativa 
‘son el uso de informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

141: “El grado maximo de estudios del si tiene una relacién significativa con el uso 
de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de V de Cramer 

Libertad Contingencia 

26.14311 9 0.00194 0.36602 0.39331             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00194 es menor que la significancia de 0.05, se acepta 
H1 y se rechaza Ho; Io cual nos indica si hay una relacion significativa entre el uso 
cle la informacion con el grado maximo de estudios del personal , demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 4 observando 
lo siguiente: 

e El 28.7% del personal que termino secundaria considera que el uso de la 
informacién es factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

« El 3.3% del personal de termino secundaria considera que el uso de la 
informacion no es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

For otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente buena, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.39331 y el coeficiente de contingencia de 
0.36602 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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5. “La pregunta 18 vs Pregunta 5 (Actividades)” 

Ho: “Las actividades que desempejia el personal no tiene una relacidn significativa 
con el uso de informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “Las actividades que desempefia el personal si tiene una relacion significativa 
con el uso de informacidn como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | Vde Cramer 
Libertad Contingencia 

7.111373 2 0.02853 0.20098 0.20517           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.02853 es menor que la significancia de 0.05, se 
rechaza HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa 
entre el uso de fa informaci6én con el tipo de actividades que desempefia el 
personal, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en 
donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la 
variable 5, observando lo siguiente: 

« El personal que considera que el uso de la informacion es factor de eficiencia 

de la Policia Judicial, representa el 89.2% cuyas actividades son operativas y el 
1.9% realizan actividades directivas. 

e El personal que considera que el uso de la informacién no es un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, es de 66.7% y tienen actividades operativas, 
mientras que el 0 % realizan actividades directivas. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.20517 y el coeficiente de contingencia de 
0.20098 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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6. “La pregunta 18 vs Pregunta 6 (Antigiiedad)” 

Ho: “La antigdedad del personal no tiene una relaci6n significativa con el uso de 
informacién como factor de eficiencia de ia Policia Judicial”. 

111: “La antigliedad del personal si tiene una relaci6n significativa con el uso de 
informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

6.63033 6 0.35639 0.19430 0.19807           
  

COMENTARIOS: 

Gomo la significancia de 0.35639 es mayor que la significancia de 0.05, se 
rachaza H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay una relaci6n significativa 
entre el uso de la informacion con la antiguedad del personal, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 6, observando 
lo siguiente: 

« El personal que considera que el uso de la informacién es_ factor de eficiencia 
de la Policia Judicial, representa el 36.3% cuya antigliedad es de 1 a 2 afios y 
el 7.0% tiene una antiguedad de 5 a 6 afios. 

EI personal que considera que el uso de la informacién no es un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, es de 58.3% y cuya antigiiedad es de 1 a 2 afios. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.19807 y el coeficiente de contingencia de 
0.19430 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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7. “La pregunta 18 vs Pregunta 7 (Capacitacion)” 

Ho: “La capacitacién del personal no tiene una relacién significativa con el uso de 
informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

H1: “La capacitacién del personal si tiene una relacién significativa con el uso de 
informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

          
  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

42.41662 9 0.0000 0.44792 0.50098 

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.0000 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 

HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relaci6n significativa entre el 

uso de la informacién con la capacitacién del personal, demostrando lo anterior en 

la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de 

contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 7, observando lo 

siguiente: 

El personal que se ha capacitado y considera que el uso de la informacion es 

factor de eficiencia de la Policia Judicial, representa el 40.1% capacitado en 

detenciones, e! 0.6% en defensa personal y identificacion de drogas 

respectivamente. 

El personal que considera que el uso de la informacién no es un factor de 

eficiencia de la Policia Judicial, es de 25.0% se ha capacitado en 

aprehensiones mientras que el 0 % en criminalista, balistica, identificacion de 

drogas. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es buena, ya que el valor 

de la V de cramer de 0.50098 y el coeficiente de contingencia de 0.44792 asi lo 

demuestran. Ver anexo B. 
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8. “La pregunta 18 vs Pregunta 8 (Lugar de origen)” 

Ho: “El lugar de origen del personal no tiene una relaci6n significativa con el uso 
de informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

141: “El lugar de origen del personal si tiene una relacion significativa con el uso de 
informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada | Gradosde | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

15.65674 14 0.33478 0.29118 0.30437             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.33478 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
el uso de fa informacién con el lugar de origen del personal, demostrando lo 
énterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 8, observando 
lo siguiente: 

e El personal que considera que el uso de la informacién es un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, representa el 69.4% el Estado de Hidalgo, el 
10.8% de Distrito Federal. 

e El personal que considera que el uso de la informacién no es un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial, es del Estado de Hidalgo representando el 
75.0% y el 8.3 % del Estado de México y Nuevo Leén respectivamente. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.30437 y el coeficiente de contingencia de 
0.29118 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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9. “La pregunta 18 vs Pregunta 9 (Sistemas de ordenes de aprehensidén)” 

Ho: “La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de ordenes de 
aprehensi6on no tiene una relacion significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de ordenes de 
aprehension si tiene una relacién significativa con el uso de informacion como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.07290 1 0.78716 0.02076 0.02077             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.78716 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 

HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relaci6n significativa entre 

el uso de la informacién con la existencia de sistemas de informacion para el 

seguimiento de ordenes de aprehensioén, demostrando lo anterior en la tabla de 

contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 

relacion entre la variable 18 y la variable 9, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que la existencia de sistemas de informacion para el 

seguimiento de ordenes de aprehensién es un factor de eficiencia de la Policia 

Judicial, representa el 21.7% . 

« El personal que considera que la existencia de sistemas de informacion para el 

seguimiento de ordenes de aprehensién no es un factor de eficiencia de la 

Policia Judicial, representa el 25.0% . 

Es importante mencionar que el 78.1% del persona! encuestado manifest6 que no 

existen sistemas de informaci6n y el 21.9% opino que si. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.02077 y el coeficiente de contingencia de 
0.02076 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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‘10. “La pregunta 18 vs Pregunta 10 (Oficios de investigacién)” 

Ito: “La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de oficios de 
investigaci6n no tienen una relacién significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

I11: “La existencia de sistemas de informaciédn para el seguimiento de oficios de 
investigacién si tienen una relaci6n significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.00459 1 0.94601 0.00521 0.00521           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.94601 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
el uso de la informacién con la existencia de sistemas de informacién para el 
seguimiento de oficios de investigacién, demostrando lo anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacion entre la variable 18 y la variable 10, observando Io siguiente: 

e El personal que considera que la existencia de sistemas de informacién para el 
seguimiento de oficios de investigacién es un factor de eficiencia de la Policia 
Judicial, representa el 15.9% . 

e El personal que considera que la existencia de sistemas de informacién para el 
seguimiento de oficios de investigacidn no es un factor de eficiencia de la 
Policia Judicial, representa el 16.7% . 

Es importante mencionar que el 84.0% del personal encuestado manifesté que no 
existen sistemas de informacién para el seguimiento de oficios de investigacién y 
e 16.0% opino que si. 

Por otro lado, la relaci6n entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.00521 y el coeficiente de contingencia de 
0 00521 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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11. “La pregunta 18 vs Pregunta 11 (Presuntos responsables)” 

Ho: “La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de presuntos 
responsables puestos a disposicién a las penitenciarias no tienen una relacién 

significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial”. 

H1: “La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de presuntos 
responsables puestos a disposicién a las penitenciarias si tienen una relacion 
significativa con el uso de informacidn como factor de eficiencia de la Policia 

Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

3.49876 1 0.06142 0.14242 0.14388             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.06142 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 

HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 

el uso de la informacién con la existencia de sistemas de informacién para el 
seguimiento de presuntos responsables puestos a disposicién a !as penitenciarias, 

demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 

visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 

11, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que los registros de presuntos responsables es un 

factor de eficiencia de la Policia Judicial, representa el 31.8% . 

e El personal que considera que los registros de oficios de investigacion no es un 

factor de eficiencia de la Policia Judicial, representa el 58.3% . 

Es importante mencionar que el 66.3% del personal encuestado manifest6 que no 

existen sistemas de informacién para el seguimiento de presuntos responsables 

puestos a disposicidn de las penitenciarias y el 33.7% opino que si. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que és relativamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.14388 y el coeficiente de contingencia de 

0.14242 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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‘12. “La pregunta 18 vs Pregunta 12 (Archivos de informacién)” 

ldo: “La forma de guardar la informacion no tienen una relacién significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

141: “La forma de guardar la informacion si tienen una relacién significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.10956 1 0.74064 0.02545 0.02546           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.74064 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacion significativa entre 
el uso de la informacién con la forma de guardar los archivos de informacién, 
cemostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre !a variable 18 y la variable 
12, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que la informacién en archiveros que utiliza para sus 
investigaciones es un factor de eficiencia de la Policia Judicial, representa el 
88.5% . 

¢ El personal que considera que la informacién contenida en los archiveros no es 
un factor de eficiencia de la Policia Judicial, representa el 91.7% . 

Es importante mencionar que del personal encuestado el 88.8% utiliza informacion 
contenida en archiveros y el 11.2% en computadoras. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
qie el valor de la V de cramer de 0.02546 y el coeficiente de contingencia de 
0 02545 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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13. “La pregunta 18 vs Pregunta 13 ( Existen fichas delictivas)” 

Ho: “La existencia de fichas de identificacién criminal no tienen una relacion 
significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial’. 

H1: “La existencia de fichas de identificacién criminal si tienen una relacién 
significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.03707 1 0.84733 0.01481 0.01481             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.84733 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 

HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacion significativa entre 

el uso de fa informacién con la existencia de fichas de identificacion criminal, 

demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en‘donde se 

visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 

13, observando lo siguiente: 

e El 38.9% del personal considera que la existencia de fichas de identificacion 

criminal es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 41.7% del personal considera que la existencia de fichas de identificacion 

criminal no es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Es importante mencionar que del personal encuestado el 60.9% manifiesta que no 

existen fichas de identificacién criminal y el 39.1% opinaron que si. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.01481 y el coeficiente de contingencia de 

0.01481 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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14. “La pregunta 18 vs Pregunta 14 (Fichas ayudan a la investigacién)” 

Ho: “La utilizaci6n de fichas de identificacién criminal para realizar sus 
investigaciones, no tienen una relacién significativa con el uso de informacion 
como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H4: “La utilizaci6n de fichas de identificacién criminal para realizar sus 
investigaciones, si tienen una relacion significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de V de Cramer 
Libertad Contingencia 

12.70281 1 0.00037 0.26440 0.27416             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00037 es menor que la significancia de 0.05, se 
rechaza HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relacién significativa 
entre el uso de la informacion con la existencia fichas de identificacién criminal 
para apoyar a realizar sus investigaciones, demostrando to anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 

relacién entre la variable 18 y la variable 14, observando lo siguiente: 

e El 87.9 % del personal considera que Ia fichas de identificacion criminal para 
realizar sus investigaciones es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 50.0 % del personal considera que la fichas de identificacién criminal para 

realizar sus investigaciones no es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente buena, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.27416 y el coeficiente de contingencia de 
0 26440 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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15. “La pregunta 18 vs Pregunta 15 (Existen registros de modus operandi)” 

Ho: “La existencia de registros de modus operandi de hechos delictivos no tienen 
una relaci6én significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la 
Policia Judicial’. 

H1: “La existencia de registros de modus operandi de hechos delictivos si tienen 
una relacién significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la 
Policia Judicial’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.17386 1 0.67670 0.03206 0.03207             

COMENTARIOS: 

Como Ia significancia de 0.67670 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 

HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
el uso de la informacién con la existencia de registros de modus operandi de 

hechos delictivos, demostrando Io anterior en la tabla de contingencia en el anexo 

B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 
18 y la variable 15, observando lo siguiente: 

e El 35.7% del personal considera que la existencia de registros de modus 

operandi de hechos delictivos es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 41.7% del personal considera que la existencia de registros de modus 

operandi de hechos delictivos no es un factor de eficiencia de la Policia 

Judicial. 

Es importante mencionar que el 63.9% del personal encuestado manifest6 que no 

existen registros de modus operandi de hechos delictivos y el 36.1% opino que si. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.03207 y el coeficiente de contingencia de 
0.03206 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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16. “La pregunta 18 vs Pregunta 16 (Existencia de estadisticas de delitos)” 

Ho: “La existencia de estadisticas actualizadas de delitos no tienen una relacién 

significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial”. 

111: “La existencia de estadisticas actualizadas de delitos si tienen una relacién 
significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.00023 1 0.98798 0.00116 0.00116           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.98798 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no_ hay una relacién significativa entre 
el uso de la informacién con la existencia de estadisticas actualizadas de delitos, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y ta relacién entre la variable 18 y la variable 
16, observando lo siguiente: 

e El 33.1% del personal considera que la existencia de estadisticas actualizadas 
de delitos es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 33.3% del personal considera que la existencia de estadisticas actualizadas 
de delitos no es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Es importante mencionar que el 66.9% del personal encuestado manifesté que no 
existen estadisticas actualizadas de delitos y el 33.1% opino que si. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.00116 y el coeficiente de contingencia de 
0 00116 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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17. “La pregunta 18 vs Pregunta 17 (Registro de hechos delictivos)” 

Ho: “Los registros de hechos delictivos para obtener cuadros de criminalidad en el 
estado no tienen una relacion significativa con el uso de informacién como factor 
de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “Los registros de hechos delictivos para obtener cuadros de criminalidad en el 
estado si tienen una relaci6n significativa con el uso de informacién como factor de 
eficiencia de 1a Policia Judicial’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

58.6915 1 0.00000 0.50771 0.58931             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.0000 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relacién significativa entre el 
uso de la informacién con los registros de hechos delictivos para obtener cuadros 
de criminalidad en el estado, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia 
en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre 
la variable 18 y la variable 17, observando lo siguiente: 

e El 98.7% del personal considera que los registros de hechos delictivos para 
obtener cuadros de criminalidad en e! estado es un factor de eficiencia de la 

Policia Judicial. 

e¢ El 50.0% del personal considera que los registros de hechos delictivos para 
obtener cuadros de criminalidad en el estado no es un factor de eficiencia de la 

Policia Judicial. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es buena, ya que el valor 
de la V de cramer de 0.58931 y el coeficiente de contingencia de 0.50771 asi lo 
demuestran. Ver anexo B. 
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18. “La pregunta 18 vs Pregunta 19 (Informacién de otras oficinas)” 

Ho: “El utilizar la informaci6n de otras oficinas de la corporacion para realizar sus 
nvestigaciones no tiene una relaci6n significativa con el uso de informacién como 
“actor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

IH1: “El utilizar la informacion de otras oficinas de la corporacién para realizar sus 
investigaciones si tiene una relacién significativa con el uso de informacién como 
“actor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

33.46736 1 0.00000 0.44657 0.44501             

(COMENTARIOS: 

(Zomo la significancia de 0.00000 es menor que la significancia de 0.05, se 
rechaza Ho y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relacién significativa 
entre el uso de la informacién con la informacién que utiliza de otras oficinas para 
realizar sus investigaciones, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia 
en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre 
la variable 18 y la variable 19, observando lo siguiente: 

» El 85.4% del personal considera que la informacién que utiliza de otras oficinas 
para realizar sus investigaciones es un factor de eficiencia de la Policia 
Judicial. 

« El 16.7% del personal considera que la informacion que utiliza de otras oficinas 
para realizar sus investigaciones no es un factor de eficiencia de la Policia 
Judicial. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es buena, ya que e! valor 
de la V de cramer de 0.44501 y el coeficiente de contingencia de 0.44657 asi lo 
demuestran. Ver anexo B. 
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19. “La pregunta 18 vs Pregunta 20 (Informacion de otras oficinas)” 

Ho: “La informacién que se genera y que puede ser utilizada por otras oficinas de 
la corporacién no tienen una relacién significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

H1: “La informacién que se genera y que puede ser utilizada por otras oficinas de 
la corporacion si tienen una relacién significativa con el uso de informacién como 
factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

13.79135 1 0.00020 0.27468 0.28567             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00020 es menor que la significancia de 0.05, se 

rechaza HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relaci6n significativa 

entre el uso de Ja informacién con la informacién que se genera y que puede ser 
utilizada por otras oficinas de la corporacién, demostrando lo anterior en la tabla 

de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y 
la relacion entre la variable 18 y la variable 20, observando lo siguiente: 

e El 84.7% del personal considera que la informacién que se genera y que puede 

ser utilizada por otras oficinas de la corporacion si es un factor de eficiencia de 
la Policia Judicial. 

e El 41.7 % del personal considera la informacién que se genera y que puede ser 
utilizada por otras oficinas de la corporacion no es un factor de eficiencia de la 
Policia Judicial. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.28567 y el coeficiente de contingencia de 

0.27468 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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20. “La pregunta 18 vs Pregunta 21 (Archivos de personal)” 

Ho: “Los archivos para el control de! personal no tienen una relacién significativa 
con el uso de informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

l11: “Los archivos para el control del personal si tienen una relacién significativa 
con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

8.45438 1 0.00364 0.21827 0.22366           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00364 es menor que la significancia de 0.05, se 

rechaza HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relacién significativa 
entre el uso de la informacién con los archivos para el control del personal, 
clemostrando lo anterior en Ja tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 
2:1, observando lo siguiente: 

« El 98.1% del personal considera los archivos para el control del personal si es 
un factor de eficiencia de fa Policia Judicial. 

* El 83.3 % del personal considera los archivos para el control del personal no 
es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

F'or otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.22366 y el coeficiente de contingencia de 
0.21827 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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21. “La pregunta 18 vs Pregunta 22 (Vehiculos robados)” 

Ho: “La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de vehiculos 
robados y recuperados no tienen una relacién significativa con el uso de 

informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

H1: “La existencia de sistemas de informacién para el seguimiento de vehiculos 
robados y recuperados si tienen una relacion significativa con el uso de 
informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

1.74462 1 0.18655 0.10108 0.10160             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.18655 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; !o cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
el uso de la informacién con la existencia de sistemas de informacién para el 
seguimiento de vehiculos robados y recuperados, demostrando lo anterior en la 
tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de 
contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 22, observando lo 

siguiente: 

« El 17.8% del personal considera la existencia de sistemas de informaci6n para 
el seguimiento de vehiculos robados y recuperados si es un factor de eficiencia 
de la Policia Judicial. 

« El 33.3% del personal considera existencia de sistemas de informacién para el 

seguimiento de vehiculos robados y recuperados no es un factor de eficiencia 
de la Policia Judicial. 

Es importante mencionar que el 81.1% del personal encuestado manifest6 que no 
existen sistemas de informacién para el seguimiento de vehiculos robados y 
recuperados y el 18.9% opino que si. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.10160 y el coeficiente de contingencia de 
0.10108 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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22. “La pregunta 18 vs Pregunta 23 (Obtener oportunamente la informacién)” 

Ho: “El obtener oportunamente la informacién de otras oficinas de la corporacién 

qo tienen una relacién significativa con el uso de informacién como factor de 
2ficiencia de la Policia Judicial’. 

H1: “El obtener oportunamente la informacion de otras oficinas de la corporacién si 
‘ienen una relacién significativa con el uso de informacién como factor de 
2ficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

3.16791 1 0.07510 0.13691 0.13565           
  

COMENTARIOS: 

Somo la significancia de 0.07510 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
40 y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
‘al uso de la informacién con obtener oportunamente la informacién de otras 

oficinas de la corporacion, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en 
21 anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la 
variable 18 y la variable 23, observando lo siguiente: 

» El 26.1% del personal considera que el obtener oportunamente la informacién 
de otras oficinas de la corporacidn si es un factor de eficiencia de la Policia 
Judicial. 

» El 50.0% del personal considera que el obtener oportunamente la informaci6én 
de otras oficinas de la corporacién no es un factor de eficiencia de la Policia 
Judicial. 

=s importante mencionar que el 72.2% del personal encuestado manifesté que no 
‘btiene oportunamente la informacion de otras oficinas de la corporaci6n y el 
27.8% opino que si. 

?or otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
‘que el valor de la V de cramer de 0.13565 y el coeficiente de contingencia de 
').13691 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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23. “La pregunta 18 vs Pregunta 24 (Forma de procesar informacién)” 

Ho: “La forma de procesar la informacion no tienen una relacién significativa con 
el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “La forma de procesar la informacién si tienen una relacién significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

2.58936 2 0.27399 0.12284 0.12378             

COMENTARIOS: 

Como Ja significancia de 0.27399 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 

HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 

el uso de la informacién con la forma de procesar la informaci6én, demostrando lo 

anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 

tablas de contingencia y la relaci6n entre la variable 18 y la variable 24, 

observando lo siguiente: 

e El 35.7% del personal que procesa la informacién en forma mecanizada y 

consideran que si es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 58.3% del personal que procesa la informacién en forma mecanizada y 
consideran que no un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Es importante mencionar que el 60.4% del personal encuestado manifesto que 
procesa manualmente su informaci6n, el 37.3% en forma mecanizada y el 2.4% en 

computadora. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.12378 y el coeficiente de contingencia de 

0.12284 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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24. “La pregunta 18 vs Pregunta 25 (Formatos preestablecidos)” 

40: “La existencia de formatos preestablecidos para el seguimiento de la 
informacién no tienen una relacién significativa con el uso de informacién como 

factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

141: “La existencia de formatos preestablecidos para el seguimiento de la 
informacion si tienen una relacién significativa con el uso de informacién como 
jactor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.42426 1 0.51482 0.05004 0.05010             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.51482 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relaci6n significativa entre 
el uso de la informacién con la existencia de formatos preestablecidos para el 
seguimiento de la informacién, demostrando lo anterior en Ja tabla de contingencia 
en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre 
la variable 18 y la variable 25, observando lo siguiente: 

« El 32.5% del personal considera que la existencia de formatos preestablecidos 

para el seguimiento de la informacidn que si es un factor de eficiencia de la 
Policia Judicial. 

e El 41.7% del personal considera que la existencia de formatos preestablecidos 
para el seguimiento de la informacion no un factor de eficiencia de la Policia 
Judicial. 

E:s importante mencionar que el 33.1% del personal encuestado manifesté que si 
existen formatos preestablecidos para el seguimiento de informacién y el 66.9% 
cpino que no. 

F'or otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.05010 y el coeficiente de contingencia de 
0.05004 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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25. “La pregunta 18 vs Pregunta 26 (Obtencidn Estadisticas)” 

Ho: “La forma de obtener estadisticas de ordenes de aprehension no tienen una 
relacién significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la 
Policia Judicial”. 

H1: “La forma de obtener estadisticas de ordenes de aprehensidn si tienen una 
relacion significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la 
Policia Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

11.40872 2 0.00333 0.25147 0.25982           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00333 es menor que la significancia de 0.05, se 
rechaza HO y acepta se H1; lo cual nos indica que si hay una relacién significativa 
entre el uso de la informacidn con la forma de obtener estadisticas de ordenes de 
aprehension, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, 
en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacion entre la variable 18 

y la variable 26, observando lo siguiente: 

e« El 81.5% del personal considera que la forma de obtener estadisticas de 
ordenes de aprehension si es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 41.7% del personal considera que la forma de obtener estadisticas de 
ordenes de aprehensi6n no un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Es importante mencionar que el 78.7% del personal encuestado manifest6 que 
obtienen sus estadisticas manualmente, el 7.7% en computadora y el 14.2% que 

no existen estadisticas. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.25982 y el coeficiente de contingencia de 

0.25147 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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26. “La pregunta 18 vs Pregunta 27 (Registro de oficios)” 

Ho: “El registro y seguimiento de oficios de investigacién no tienen una relacién 
significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial”. 

H1: “El registro y seguimiento de oficios de investigacion si tienen una relacién 
significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia 
Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

2.04861 2 0.35905 0.10944 0.11010           
  

‘COMENTARIOS: 

(Zomo la significancia de 0.35905 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relaci6n significativa entre 
el uso de la informacién con la forma de registro y seguimiento de oficios de 
investigacién, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, 
an donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 
¥ la variable 27, observando lo siguiente: 

» Et 79.0% del personal considera que la forma de registrar y darle seguimiento 

a los oficios de investigaci6n mediante maquina de escribir si es un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial. 

» El 91.7% del personal considera que la forma de registrar y darle seguimiento a 
los oficios de investigacién mediante maquina de escribir no un factor de 
eficiencia de la Policia Judicial. 

(Zabe mencionar que el 79.9% del personal encuestado manifesté que el registro 
ara el seguimiento de informacion lo realizan en maquina de escribir, el 6.5% en 
computadora y el 13.6% que no existen registros. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.11010 y el coeficiente de contingencia de 
().10944 asi lo demuestran. Ver anexo B. 

127



27. “La pregunta 18 vs Pregunta 28 (Existencia de computadoras)” 

Ho: “El contar con equipo de computo no tienen una relacién significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial’. 

H1: “El contar con equipo de computo si tienen una relacién significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

2.37699 1 0.12313 0.11777 0.11860             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.12313 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
el uso de la informacién con la existencia de equipo de computo, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 28, 
observando lo siguiente: 

« El 15.9% del personal considera que el contar con equipo de computo si es un 

factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

» El 33.3% del personal considera que el contar con equipo de computo no un 

factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Cabe mencionar que el 17.2% del personal encuestado manifesté que si cuentan 

con equipo de computo y el 82.8% opino que no. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.11860 y el coeficiente de contingencia de 
0.11777 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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28. “La pregunta 18 vs Pregunta 29 (Utilizar computadora)” 

Ho: “El saber utilizar una computadora no tienen una relaciOn significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

41: “El saber utilizar una computadora si tienen una relacién significativa con el 
uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de V de Cramer 

Libertad Contingencia 

3.61184 1 0.05737 0.14465 0.14619           
  

COMENTARIOS: 

Como Ia significancia de 0.05737 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relaci6n significativa entre 
el uso de la informacion con la existencia de equipo de computo, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 29, 
observando lo siguiente: 

« El 24.8% del personal considera que el saber usar una computadora si es un 
factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

« El 50.0% del personal considera que el saber usar una computadora no un 
factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Gabe mencionar que el 26.6% del personal encuestado manifesto que si saben 
utilizar una computadora y el 73.4% opino que no. 

For otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya 
gue el valor de la V de cramer de 0.14619 y el coeficiente de contingencia de 
C.14465 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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29. “La pregunta 18 vs Pregunta 30 (Uso de fa computadora para apoyar su 

trabajo)” 

Ho: “El uso de la computadora para apoyar a realizar su trabajo no tienen una 
relacién significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la 
Policia Judicial”. 

H1: “El uso de la computadora para apoyar a realizar su trabajo si tienen una 
telacion significativa con el uso de informacién como factor de eficiencia de la 
Policia Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

29.58604 1 0.00000 0.38598 0.41841             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00000 es menor que la significancia de 0.05, se 
rechaza HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relacién significativa 

entre el uso de la informacién con el uso de la computadora para apoyar a realizar 
su trabajo, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en ej anexo B, en 
donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la 
variable 30, observando lo siguiente: 

e¢ El 94.9% del personal considera que ei uso de la computadora para apoyar a 
realizar su trabajo si es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 50.0% del personal considera uso de la computadora para apoyar a realizar 
su trabajo no un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es buena, ya que el vator 

de la V de cramer de 0.41841 y el coeficiente de contingencia de 0.38548 asi lo 
demuestran. Ver anexo B. 
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30. “La pregunta 18 vs Pregunta 31 (Compartir informacién)” 

Ho: “La disponibilidad para compartir informacién con otra corporacion policiaca 
10 tienen una relacién significativa con el uso de informacién como factor de 
3ficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “La disponibilidad para compartir informacion con otra corporaci6n policiaca si 
‘ienen una relacién significativa con el uso de informacién como factor de 
3ficiencia de la Policia Judicial’. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

15.60229 1 0.00008 0.29072 0.30384           
  

(COMENTARIOS: 

(Zomo la significancia de 0.0008 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
10 y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay una relacion significativa entre el 
uso de la informaci6n con la disponibilidad para compartir informacién con otra 
corporacion policiaca, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el 
anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la 
variable 18 y la variable 31, observando lo siguiente: 

« El 89.9% del personal considera la disponibilidad para compartir informacién 
con otra corporacion policiaca si es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

« Ef 50.0% del personal considera la disponibilidad para compartir informacion 
con otra corporacién policiaca no un factor de eficiencia de ta Policia Judicial. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es medianamente débil, ya 
que el valor de la V de cramer de 0.30384 y el coeficiente de contingencia de 
0.29072 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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31. “La pregunta 18 vs Pregunta 32 (Forma de presentar informacion)” 

Ho: “La forma de presentar la informaci6én no tienen una relacién significativa con 
el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

H1: “La forma de presentar la informacidn si tienen una relacion significativa con el 
uso de informacion como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.65891 2 0.71931 0.06232 0.06244           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.71931 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
HO y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relaci6n significativa entre 
el uso de la informacién con la forma de presentar la informacién, demostrando !o 
anterior en la tabla de contingencia en ef anexo B, en donde se visualizan las 

tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 32, 

observando lo siguiente: 

e El 75.2% del personal considera la forma de presentar la informacién en 

maquina de escribir si es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 83.3% del personal considera la forma de presentar la informaci6n en 
maquina de escribir no un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Cabe mencionar que el 20.8% del total de personal encuestado presenta su 
informacién en forma manual, el 75.5% en maquina de escribir y el 3.6% en 

computadora. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 

que el valor de la V de cramer de 0.06244 y el coeficiente de contingencia de 
0.06232 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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32. “La pregunta 18 vs Pregunta 33 (Informacion que recibe)” 

40: “La forma en que recibe la informacién no tienen una relacién significativa con 
el uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

l41: “La forma en que recibe la informacidn si tienen una relaci6n significativa con 
@l uso de informacién como factor de eficiencia de la Policia Judicial”. 

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.94583 1 0.33078 0.07460 0.07481           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.33078 es mayor que la significancia de 0.05, se acepta 
H10 y se rechaza H1; lo cual nos indica que no hay una relacién significativa entre 
el uso de la informacién con la forma en que recibe la informacién, demostrando 
lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacién entre la variable 18 y la variable 33, 
cbservando Io siguiente: 

e El 80.3% del personal considera ia forma en que recibe la informacién en 
forma de documentos si es un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

e El 91.7% del personal considera la forma en que recibe la informacién en forma 
de documentos no un factor de eficiencia de la Policia Judicial. 

Cabe mencionar que el 81.1% del personal encuestado recibe la informaci6én en 
forma de documentos, el! 18.9% en forma verbal y el 0% en computadora. 

For otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya 
que el valor de fa V de cramer de 0.07481 y el coeficiente de contingencia de 
0.07460 asi lo demuestran. Ver anexo B. 
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IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.- CONCLUSIONES 

A medida que la tecnologia crece y evoluciona, permite a las organizaciones 

controlar flujos de informacién cada vez mas complejos. Este control, a su vez, da 
profundos cambios en el planteamiento de las organizaciones. Por consecuencia 
la informaci6n y su gestion se ha convertido en el verdadero activo estratégico 
para las empresas y organizaciones. 

Ante esta evolucién tecnolédgica, nuestra organizaci6n no debe de estar 
aislada de los cambios existentes en la actualidad, de ahi la importancia de 
nuestra investigacién, para evaluar el uso de la informacién como factor de 
eficiencia de la Policia Judicial del Estado de Hidalgo. 

En tal sentido los resultados obtenidos de nuestro objeto de estudio nos 
reflejan otra cara distinta sobre la informacién y su gestién, por to cual nuestros 
resultados los clasificaremos en tres partes; la primera referente a las 
caracteristicas del personal que integra la Policia Judicial; la segunda parte 
concerniente al uso de la informacién en la organizacién; y la tercera parte a la 

forma de procesar la informacién. 

En lo relacionado a la primera parte, respecto a las caracteristicas 
generales de! personal que integra la Policia Judicial, puede concluirse, que las 
personas de mayor edad, no consideran como factor de eficiencia el uso de la 
informacién. Por otro lado, el 66.7% del personal de sexo masculino opina lo 
mismo. En lo referente al grado de preparacién académica del personal, nos 
encontramos que a mayor preparacién, mayor uso de la informacion. En el 
aspecto de actividades que realiza el personal, el nivel directivo requiere de 
mayor informacién. En relacién a la capacitacién nos encontramos que tiene una 
relacién significativa con el uso de la informacién y respecto al lugar de origen la 
mayoria son oriundos del Estado de Hidalgo. 

Con respecto a la segunda parte, que se refiere al uso de la informacién en 
la organizacién, puede concluirse que se presenta una carencia total de sistemas 
de informacién para el seguimiento de informacién en los rubros de detenciones, 
oficios de investigacion y presuntos responsables. Informacién que por naturaleza 
requiere de mayor atencién, ya que la gran actividad del personal operativo realiza 
el cumplimiento y seguimiento de las mismas. 
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También se observa que no existen registros automatizados de presuntos 
responsables puestos a disposicién de las penitenciarias, registros de modus 
operandi de hechos delictivos, registro de vehiculos robados, ni estadisticas de 
delitos de mayor frecuencia en el estado. 

En lo referente a la existencia de archivos de identificacién criminal, no 
axisten, y los archivos de informacion que utilizan en sus investigaciones se 
‘encuentran en archiveros. 

Por otro lado se observa la necesidad de contar con registros de hechos 
delictivos por tipo de delito, para obtener cuadros de criminalidad por region, 
municipio y localidad, y la necesidad de contar con archivos de personal policiaco 
para su control, en otro aspecto informacién que se genera puede ser utilizada por 
otras oficinas de la corporacién, denotandose también la necesidad de contar con 

fichas de identificaci6n criminal para apoyar a sus investigaciones. 

Por lo que concierne a la tercera parte, con respecto a la forma de 
procesar la informacién, nos encontramos que la mayoria presenta su informacién 
cle manera manual representando el 75%, mecanizada 20.7% y 3.6% 
aiutomatizada, de igual manera no existen formatos preestablecidos para el 
seguimiento de la informacion. 

Para la obtenciédn de estadisticas de ordenes de aprehensi6n y oficios de 
investigacion, se realiza de manera manual y mecanizada. 

También se observa que la gran mayoria del personal no cuenta con equipo 
de computo y no saben utilizar una computadora, por otro lado, opinan que ef uso 
de ja computadora les apoyaria a realizar mejor su trabajo, y enlo que se refiere 
a la forma de presentar su informacién, lo realizan mediante el uso de maquinas 
de escribir. 

Sobre la base de los resultados obtenidos y a las conclusiones citadas, 
pede afirmarse que el uso de la informacidn en la Policia Judicial del Estado de 
Hidalgo es minimo o casi nulo, pues a pesar de que el personal esta consciente 
dal uso de la computadora le puede apoyar en sus actividades, hasta la fecha no 

se ha realizado ningun sistema de informacién para subsanar esta necesidad 
apremiante. 

Cabe mencionar que aunque existen 3 computadoras y una impresora, equipo que 
este es utilizado en actividades de oficina tales como, procesar textos, hojas de 
calculo, elaboracién de formatos. Provocando la subutilizaci6n del mismo, debido 
a que no se desarrollan sistemas de que les permita explotar su informacién. 
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2.- RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos de nuestra evaluacién, es clara la 
necesidad de realizar acciones, que permitan obtener el maximo aprovechamiento 
de la informacién para ser considerada como factor estratégico en la Policia 

Judicial. 

En este sentido y con la premisa de aprovechar las tecnologias de 
informacién, para mejorar y enriquecer procesos y servicios, y asi elevar la 
competitividad y eficiencia de las organizaciones, nuestras recomendaciones se 
fundamentan en las siguientes cinco estrategias: 

I. Incrementar la Infraestructura Computacional 

Ul. Desarrollar Sistemas de Informacién 

Il. Establecer un Proceso Cooperativo 

IV. Fomentar la Cultura Informatica 

V. Difundir la Informacion. 

Las cuales inciden directamente como factor modificador de conductas y cambio 

organizacional en el uso de la informacién y convertirse asi, en un activo 
estratégico de la organizacién. 

Cabe mencionar que la utilizacidn de las tecnologias para el manejo de la 

informacién debera realizarse de manera gradual, que permita promover el 
desarrollo y utilizaci6n de la misma, ya que si tenemos los equipos, sistemas de 
informacion, redes. Y el personal de la corporacién no sabe utilizarlos, poco nos 

redituara el esfuerzo para incorporarla, de ahi la importancia de generar una 
cultura informatica en materia tecnolégica, para establecer una Policia Judicial, 
muy eficiente, Agil, rapida, que responda a las exigencias de la sociedad a través 
de la utilizacién de las tecnologias para el manejo de la informacién. 

De esta manera, a continuacién explicaremos las estrategias de accién, para 
establecer que el uso de la informacién pueda ser considerado como factor de 
eficiencia de la policia judicial. 

136



|.- Incrementar la Infraestructura Computacional 

(Como lo denotamos en nuestras conclusiones, la reducida existencia de equipo de 
computo; 3 computadoras y una impresora; y la carencia total de sistemas de 
informacion, trae como consecuencia que la actividad informatica de nuestra 
organizacién tenga poca credibilidad, de ahi la prioridad principal de adquirir 
nuevos equipos computacionales. 

En este contexto consideramos equipar la mayoria de las oficinas para 

establecer una penetracién general sobre el uso del computador, de tal manera 
que se pueda contar con tecnologia para el manejo de la informacién en 
cualquier area de nuestra organizacién, aunque sabemos que este recurso en su 
primera instancia no sera aprovechado al maximo. Sin embargo les permitira 
estar en contacto con la tecnologia computacional y romper barreras de rechazo 
al cambio tecnolégico de nuestra época. 

De ahi la imperiosa necesidad de adquirir tecnologias acordes a nuestras 
necesidades y oportunidades, que nos permitan evitar la obsolescencia 
tecnolégica en el mayor tiempo posible. Para ello proponemos la infraestructura 
computacional en el anexo “C”. 

Cabe mencionar que nuestra propuesta radica en la adquisicién de 
tecnologia de vanguardia para apoyar en lo mas posible a las necesidades del 

manejo de la informacién de nuestra la organizacién, considerando por supuesto 
un Hardware y Software que permitan la renovacién y migracién a otras 
plataformas de trabajo. 
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i.- Desarrollar Sistemas de Informacién 

En esta estrategia consideramos una intensa interaccién entre nosotros los 
desarrolladores y el usuario final. La conceptualizacién de las soluciones y la 

puesta en marcha se realizara en forma conjunta entre el oferente del servicio y el 
usuario. Y una vez que la solucién informatica haya sido instrumentada, se 

mantendra una relacién de intercambio entre usuario y desarrolladores, con objeto 
de mejorar el funcionamiento de los sistemas, mantenimiento de equipo y brindar 

a los usuarios capacitacién sobre las nuevas aplicaciones. 

De tal manera consideramos la realizacion de un sistemas de informacién 

Gerencial, el cual estara conformado por los siguientes subsistemas: 

I. Ordenes de Aprehension 
i. Oficios de Investigacién 
Ml. Fichas Delictivas 
IV. Sisterma de Autos Robados 
V. Detenidos en Separos de la Policia Judicial 
Vi. Consultas al Padron Vehicular del Estado 

VII. Consultas al Padrén de Conductores de la Direccién General de Seguridad 

Publica. 
VIII. Registro Estatal de Servicios Policiales 
IX. Inventario de Armamento 
x. Inventario de Mobiliario y Equipo de Oftcina 
XI. Control de Vestuario y Equipo 
XII. Contro! de Personal 
XII. Fichas de Identificacién del Persona! de la Policia Judicial 
XIV. Control de Quejas y Denuncias de la Comisién Estatal de Derechos 

Humanos 
XV. Oficios de Colaboraci6n 

XVI. Servicio Médico 
XVII. Partes Informativas 
XVHI. Bitacora de Radio 
XIX. Pagina WEB en Internet de delincuentes mas buscados 
XX. Locate 
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Ill.- Establecer un Proceso Cooperativo 

a plataforma  tecnolédgica para establecer un proceso cooperativo es la 
arquitectura “cliente-servidor’, la cual radica en flujos de trabajo comprometidos 
para el seguimiento y control de la informacién, de tal forma que se pueda conocer 
inmediatamente que persona o area deba agregarle trabajo a los sistemas de 
informacion y el tiempo utilizado desde su recepcion y remision al siguiente grupo 
de trabajo. 

El establecimiento de un proceso cooperativo nos permitira una mayor 
coordinacién humana, fo cual implicara una serie de individuos comprometidos 
entre si, fomentando a la vez una cultura de compromiso entre personas. 

En este enfoque las aplicaciones se pueden extender a distintas maquinas, 
lo que permite una mayor flexibilidad organizativa y crea un entorno que da 

cabida y facilita el cambio tecnolégico que ha puesto la aparicién de la 
computadora personal y estaciones de trabajo. 

La implantaciédn del proceso cooperativo, estara apoyada por la utilizacién 
cle la Reingenieria de Procesos, cuya premisa fundamental consistira, en eliminar 
los procesos obsoletos y actividades innecesarias que hoy en dia provocan 

ceficiencias internas de una manera radical. Cabe mencionar que nos son lo 
sistemas informaticos los que solucionan los problemas, sino es con la conjuncién 
de la Reingenieria de Procesos la clave del éxito de los proyectos, considerando 
a la tecnologia de informacién como plataforma de trabajo para fomentar una 
cultura de calidad de servicio en la organizacién. 

En este contexto utilizaremos para el andalisis de los procesos el Software BPWIN, 
que esta basado en una metodologia conocida como IDEFO, El cual se denota en 
el anexo “C’”. 
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IV.- Fomentar la Cultura Informatica. 

Sino tenemos dentro de la organizacién, personal con cultura informatica 
dificilmente haremos funcionar los sistemas. Es precisamente la construcci6n de 
una cultura tecnolégica la que permitira mantenernos en sintonia con el rumbo 
informatico y la evolucién de los sistemas. 

Fomentaremos un nuestra organizacion la cultura informatica; en primera 
instancia, mediante el contacto directo con la computadora al proporcionarles en 

todas las areas de la organizacién equipo de computo. Posteriormente 

estableceremos eventos de capacitacién para el personal que labora en la 
institucién tanto operativo, administrativo y directivo. 

Considerando también los cursos de capacitacién permanentes que ofrece 
la Coordinacién General de Informatica y Gestién, organismo rector de la actividad 
informatica del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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V.- Difundir la Informacion. 

(Sonsiderando las tendencias tecnoldgicas que inciden en nuestra época, no 
podemos quedar aislados de los avances tecnolégicos, ya que una de ellas es la 

interaccién con INTERNET, la cual es un medio interactivo y amigable que sirve 
para la transmision de informacién, sea ésta datos, voz o imagenes, que acorta 
distancias y modifica en gran forma la manera en que !as personas pueden 
obtener informacién y comunicarse. Es importante sefialar que esta Red de Redes 

cuenta actualmente con 50 millones de usuarios en todo el mundo y 25 mil redes, 
cada mes se inscriben 2 millones de usuarios y cada medio hora se conecta una 

red. 

Ante esta entorno tecnolégico, una de las estrategias de la Policia Judicial 
clel Estado Hidalgo, es crear una pagina Web con informacion estadistica y entrar 
ce lleno al Word Wide Web, que nos permitira difundir nuestra informacién a 
través de la red de redes, denominada INTERNET. 

F'ero lo mas importante es que seremos_precursores en Ja Republica Mexicana, 
debido a que nuestra pagina contendra  informacién referente a los 
delincuentes mas buscados en el Estado de Hidalgo. 
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