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Introducció n

La política de implantación de
Observatorios Económicos
Regionale s

En 1967, el I .N .S .E .E . (Institut Natio-
nal de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques) por medio de sus direccione s
regionales en Lille, Montpellier y Marse-
lla, puso en órbita dos organismos expe-
rimentales, cuya función debía orientarse
especialmente en poner a disposición de l
público la información económica regio-
nal .

Para ello, y durante una primera eta -
pa, era preciso ir elaborando y experi-
mentando la metodología y las técnicas
más adecuadas e intentar resolver los
considerables problemas inherentes a u n
proyecto de esta envergadura .

	

.
Estos dos organismos fueron ubicado s

en Marseilla y Lille, siendo denominado s
respectivamente : O.E.M . (Observatoir e
Economique Mediterranéen) y O .E .N .
(Observatoire Economique du Nord) .

Transcurridos los primeros años d e
funcionamiento, ha sido ya posible ex -
traer conclusiones de la prueba y -vistos
los positivos resultados de la misma-
tomar la decisión de crear una red inte-
grada de ocho observatorios económicos
regionales que cubrirán todo el territorio

francés . En forma sucesiva, irán ponién-
dose en marcha seis nuevos observato-
rios y antes de finalizar este año iniciarán
sus actividades dos de ellos : el del Oes-
te, con sede en Nantes y el del Sudoes-
te, en Burdeos.

Cada observatorio ejercerá su activi-
dad dentro de una circunscripción terri-
torial determinada, disponiendo de un a
red de corresponsales en los principale s
núcleos urbanos, siendo posible -mer-
ced a las modernas técnicas de transmi-
sión a distancia de la información- esta-
blecer una múltiple conexión entre los
observatorios, los centros de informátic a
a ellos vinculados y determinadas enti-
dades (asociaciones profesionales, cá-
maras de comercio e industria, sindica -
tos, prensa, radio, etc .) De esta forma
será posible constituir un sistema de in -
formación, al cual podrán tener acces o
todos ellos . De la importancia, que a ta l
proyecto se concede en nuestro vecino
país, lo ilustra el hecho de haber sido in-
cluido dentro de los objetivos del VI Plan
francés .

El O .E.M . : Competencia territoria l
y principales actividades

El O .E .M . extiende su competencia te-
rritorial sobre dos de las denominada s
"Regiones de Programa" : Provence - Cote
d'Azur - Corse, cuyo centro administrativo

es Marsella y Languedoc - Roussillon, -- -
con centro en Montpellier .

Comprende por tanto el área litora l
mediterránea, abarcando un total de 1 2
departamentos (Basses Alpes, Haute s
Alpes, Alpes Maritimes, Bouches du Rhõ-
ne, Corse,' Var, Vaucluse, Aude, Gard ,
Herault, Lozére y Pyrenées Orientales) ,
con un total de 2 .942 términos munici-
pales, , una población de unos cinco mi-
llones de habitantes y un censo de em -
presas de alrededor de las 189.000 . .(Ve r
gráfico 1) .

Esta región mediterránea, por otra par-
te, constituye un espacio en rápida ex-
pansión demográfica e industrial, y e n
consecuencia con un aumento notable e n
las necesidades de información, tanto
por parte del sector público como de l
privado . Partiendo del criterio básico de
considerar la información económica co-
mo un factor determinante en la racionali-
zación de las decisiones, el O .E .M. está
estructurado en torno a las actividades si-
guientes :

a) Centralización de l a
información
El O .E .M . se convierte en el centro
de una red de información integrada
por la Administración (Central y Lo -
cal), los organismos semi-públicós ,
Ias grandes empresas, los sindicato s
patronales, etc ., que efectúa el in-
ventario permanente de parte de l a
información producida por dichos or-
ganismos y entidades .
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12 Departamento s
2.942 Municipio s

5 Millones de hab.
189.000 Empresas

2 Regiones de Program a

ra de fichas) .
En una primera aproximación, pode -
mos agrupar a los diversos sistema s
de información proyectados y organi-
zados por el O .E .M . en alguna d e
estas dos grandes categorías : El sis-
tema de documentación automáti-
ca y el del Banco de Datos . A conti-
nuación veremos con algún detall e
ciertos aspectos y características d e
cada uno de estos sistemas de infor-
mación . (Ver gráfico 2 .)

Gráfico 1

tódica, seis unidades de cintas mag-
néticas, una impresora rápida (1 .100
líneas,por minuto) y un terminal pe-
sado (impresora y lectora-perforado -

b) Selección de la información

El O .E .M. selecciona la informació n
que considera susceptible de satisfa-
cer las necesidades de los usuarios .
Se analiza cada elemento de ella, a
fin de valorar su grado de fiabilidad .
Esta información bruta es, además ,
convenientemente reelaborada a fi n
de hacerla accesible y operativa a l
usuario .

c) Almacenamiento de la
información

El almacenamiento se realiza po r
medio de diversos soportes, que so n
escogidos en función de la clase y
naturaleza de los datos a almacenar .
Microfilm (en bobina o microfichas) .
Se utiliza para el almacenamiento y
reproducción rápida de las informa-
ciones agregadas .
Cinta magnética . Permite la conser-
vación de los ficheros de base (fami-
lias, establecimientos, viviendas . . .) y
su tratamiento posterior (listados ,
tablas estadísticas, cartografía auto-
mática, etc .) . Sirve asimismo de so-
porte de aquellas informaciones refe-
ridas a niveles geográficos muy fino s
(municipio, distrito, manzana . . .) per-
mitiendo agregaciones rápidas y tod o
tipo de cálculos .
Disco magnético . Asegura el acceso
instantáneo a aquellos datos cuy a
naturaleza así lo exige (series co -

yunturales en particular) y la puesta
al día permanente de los mismos .

d) Difusión y tratamiento de la
información

A partir del análisis de las demanda s
de los usuarios se procede a la recu-
peración y tratamiento de la informa-
ción disponible, así como la repro-
ducción de lá misma. También, y e n
un aspecto más generalizado, la difu-
sión se lleva a cabo mediante la co-
municación periódica de aquella in -
formación regional más relevante :
series estadísticas coyunturales, re-
sultados regionales de censos y en-
cuestas del I .N .S .E .E ., tablas. esta -
dísticas a distintos niveles geográfi-
cos, estudios regionales de interé s
general, síntesis de artículos, etc .
La realización efectiva de estos obje-
tivos exige necesariamente la apor-
tación de la informática . Para ello ,
el O .E .M . utiliza los servicios de l
centro radicado en Aix-en-Provence ,
administrado conjuntamente por e l
I .N .S .E .E . y el Ministerio de "l'Equi-
pement et le Logement" : C .I .M.I .E .
('Centre Informatique Mediterranée n
INSEE Equipement") .
El C .I .M .I .E . tiene como unidad cen-
tral un ordenador I .B .M. 360-50 ,
384 K ., el cual dispone de una me-
moria de masa sobre discos con
ocho "dispacks", dos lectores de fi -
chas, dos terminales de pantalla ca -

El sistema "Sphynx" d e
documentación automática

El sistema "Sphynx" es una realizació n
especial del I .N .S .E .E ., que ha sido crea -
do para satisfacer las necesidades e n
materia de información documental, d e
los observatorios regionales -y del 0 .
E .M . en especial-.

Consiste en una adaptación del pro-
grama D .P .S . ('Document Processin g
System") creado por I .B .M., y a grande s
rasgos Ias facetas diferenciadoras qu e
dan al ""Sphynx" su acento de originali-
dad respecto al D .P .S ., son las siguien-
tes :
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a) El "Sphynx" permite efectuar la in-
terrogación -esto es la demanda d e
documentación al sistema- tanto e n
teleproceso (con respuestas a parti r
de terminales rápidos de pantall a
catódica : I .B .M . 2265) como en e l
denominado

	

"batch processing" .

b) La utilización de estos terminales rá-
pidos hace posible que el sistema s e
convierta eri CONVERSACIONAL ,
permitiendo al usuario efectuar mo-
dificaciones de la pregunta inicial, a
partir de las respuestas que va obte-
niendo en la pantalla .

c) Tanto el lenguaje como la organiza -
ción del "Sphynx" están más elabo -
rados y enriquecidos que en e l
D.P .S ., lo cual permite una sensibl e
mejora en los resultados y mayore s
posibilidades de aplicación .

Fundamentalmente, el sistem a
"Sphynx" facilita la recuperación retros-
pectiva de una información específica a
petición del usuario y, por otra parte, l a
difusión selectiva de Ias informaciones
recibidas por el O .E .M., de acuerdo con
los distintos temas de interés, definidos
previamente par usuarios abonados a es-
te servicio difusor periódico . La docu-
mentación, cuya información es objet o
de tratamiento por el sistema "Sphynx" ,
puede ser de tres clases :
a) - Documentos que describen tabla s

estadísticas.

b) - Documentos que resumen artícu -
los de revistas especializadas .

c) - Documentos que describen serie s
estadísticas coyunturales.

La información de contenido a y b n o
figura en los ficheros utilizados' por e l
sistema "Sphynx" . Este, en tanto que
sistema documental, facilita la referencia
del documento que permitirá, posterior -
mente, el acceso a la información desea -
da, la cual está contenida en un "stock "
microfilmado .

El sistema Sphynx" está concebido a
fin de ser integrado -en el futuro- dentro
de un sistema más amplio . Así, el usua-
rio tendrá la posibilidad de efectuar ope-
raciones con los datos numéricos de lo s
documentos de referencia, siempre y
cuando dicha información se halle alma -
cenada sobre un soporte magnético . Lo s
desarrollos previsibles del "Sphynx° va n

- hasta la generación automática de un a
información numérica demandada por e l
usuario .

Principios básicos de l a
documentación automática

La parte fundamental de la recupera-
ción documental tiene lugar sobre el tex-
to del documento, el cual se caracteriz a
por la presencia de un cierto número de

descriptores o palabras-clave en el con -
tenido de su texto .

Cuando el demandante desee efectua r
Ia interrogación al sistema "Sphynx", es-
cribirá la pregunta bajo la forma de un a
lista de descriptores ciñéndose al campo
específico que le interesa . Además, e l
sistema permite la utilización de ciertas
relaciones entre descriptores . Así po r
ejemplo :

- El usuario desea que todos los
descriptores seleccionados figure n
en los documentos que lé son pre-
sentados (operador lógico Y) .
Algunos de estos descriptores pue -
den ser reemplazados por otros . .Un a
operación de este tipo correspond e
al operador lógico D .
Algunos descriptores no deben figu-
rar en los documentos solicitado s
(operador lógico SALVO) .

Estas tres posibilidades pueden ir aso-
ciadas, con objeto de ajustar mejor l a
demanda del usuario . Cada uno de los
descriptores figura en un cierto número
de documentos situados en memoria .
Por tanto es posible asociar a cada des-
criptor un conjunto de números identifi-
cadores de documentos en los que este
descriptor aparece. A cada descriptor d e
la pregunta que formula el usuario a l
sistema, corresponde un conjunto de do-
cumentos, pudiéndose entonces efectua r
sobre estos conjuntos las tres operacio-
nes booleanas definidas antes .

Gráfico 2
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Los ficheros utilizados

Existe en primer lugar el fichero DBD
(Data Base Definition) que contiene l a

descripción de los tres sistemas docu-
mentales (tablas estadísticas, resúmene s
de artículos y series), con indicación de l
formato de las zonas bibliográficas, se-
paradores de frases, separadores de pa -
labras, definición de los ficheros especí-
ficos en cada sistema documental, etc .

Cada uno de los sistemas descritos e n
el DBD dispone en el ordenador de cin-
co ficheros de trabajo, que son utilizado s
en cada proceso de interrogación, sien-
do actualizados al tener lugar la entrad a
de nuevos documentos.

Estos ficheros de trabajo son los pro-
pios del D .P .S . : el diccionario, el voca-
bulario, el texto, el maestro y el de sr.-
nónimos y equivalentes,

Como ficheros específicos del "Sphynx "
están los siguientes : el fichero de pregun-
tas, el de los resu/tados brutos, el de /as
respuestas, e/ de localización y el ""The-
saurus"" carácter-características.

Este último hace posible generaliza r
de forma automática un cierto númer o
de descriptores . Por ejemplo : la utiliza-
ción del "Thesaurus" permite asociar e l
término "obrero" a los descriptores : "pro-
fesión " y "categoría socio-profesional" .

El "Thesaurus" resuelve asimismo e l
problema de la extensión excesiva de lo s
descriptores en la localización de tabla s
estadísticas .

Su organización es de forma arbo-
rescente, lo que asegura una reducción
de espacio en su almacenado y de tiem-
po durante la consulta .

Fases del proceso conversaciona l

Corno se ha indicado anteriormente ,
el sistema "Sphynx" puede convertirse e n
conversacional, permitiendo al usuario l a
modificación de las preguntas iniciales ,
a medida que se producen las respues-
tas . Este proceso conversacional, se des-
compone en ocho fases .

En cada fase conversacional convien e
respetar una cierta sintaxis en la redac-
ción de las preguntas . En particular, e s
preciso indicar, en el comienzo, la fase
conversacional en la que desea situarse .

Para cada fase conversacional puede n
obtenerse dos tipos de respuesta :

Respuesta normal, si la pregunta h a
sido bien formulada .

- Respuesta anormal, si la pregunt a
ha sido mal escrita o si ha habido
errores de otro tipo .

Las ocho fases del proceso conversa-
cional con sucesivamente : Inicio - For-
mulación de la pregunta - Referencia a l a
pregunta precedente - Análisis - Edición -
Edición diferida - Localización - Final .

A través del proceso se van consi-
guiendo diversos objetivos, que van des-
de la indicación del conjunto de números
de identificación de documentos en cuyo
texto se contienen las palabras clave uti-
lizadas, hasta la indicación del texto de l
documento deseado y su correspon-
diente soporté (por ejemplo n .° de bobi-
na de microfilm y n .° de fotograma en
que se encuentra una determinada tabla
estadística) .

El sistema de tablas estadística s

Una tabla estadística es, desde e l
punto de vista del sistema "Sphynx" una
unidad física presentando datos cifrado s
en filas y/o en columnas, exigiéndos e
para su comprensión y utilización qu e
sean conocidos los elementos siguientes :

a) El campo de la tabla

El campo determina el conjunto de l a
población estudiada . Por ejemplo ,
una tabla se relaciona al "conjuntó
de personas activas de edades com -
prendidas entre los 25 y 35 años" ,
o bien al "conjunto de establecimien-
tos con más de 20 asalariados", etc .

a) Las magnitude s
b) Sobre el campo ya definido, puede n

ser calculadas diversas magnitudes ,
que son las medidas de la població n
estudiada . En el primer ejemplo, es-
tas magnitudes podrían ser : el núme-
ro, el peso, la talla, la renta, etc .

.En el segundo ejemplo, las magnitu-
des podrían ser : el número, la capa-
cidad, la capacidad en mano de obra
asalariada, la capacidad en mane d e
obra femenina, etc .

c) Las características o
criterios de cruce
Sobre el campo de una tabla estadís-
tica, o, si se quiere, sobre una pobla -

ción determinada, se pueden defi-
nir varias distribuciones . Por ejem-
plo : Las personas activas entre lo s
25 y 35 años, pueden ser distribui -
das por sexo, tipo de actividad, cate-
goria socio-profesional, profesión ,
nacionalidad, nivel de renta, estado
civil, número de hijos, etc. Cada un a
de estas distribuciones viene defini-
da por una característica que sirve, a
su vez, como criterio de cruce .
La cifra que figura en la intersecció n
fila-columna en una tabla es enton-
ces la magnitud asociada al campo
reducido y que viene definido por e l
cruce de las particiones considera -
das .

El texto descriptivo de una tabla esta -
dística comprende, pues, el término d e
medida, la indicación del campo y los cri-
terios de cruce introducidos .

La indicación del campo va de lo gene-
ral a lo particular, pues se parte de térmi-
nos generales que son elementos (ejem-
plo : personas, viviendas inmuebles, esta-
blecimientos, hogares, productos, etc .) .
A estos elementos se les asocian los ca-
racteres. Ejemplo : Personas/activas/te-
niendo un empleo/de sexo femenino/ d e
25 a 35 años .

Esta regla permite la utilización de l
"Thesaurus" carácter-característica, men-
cionado anteriormente .

A continuación se reproducen alguno s
textos de tablas estadísticas :

1 - Número de personas/censadas e n
el lugar de residencia (pertene-
cientes a un hogar/ordinario) "por "
sexo, "por" actividad económica .

2 - Porcentaje de (personas/activas/
censadas en el lugar de residencia )
" por " sexo, "por" nacionalidad .

3 - Número de (personas/activas te-
niendo un empleo (habitando den-
tro de un nivel geográfico/Alpe s
Marítimos) y trabajando en un es-
tablecimiento (perteneciendo al ni-
vel geográfico /Mónaco) "por" sexo ,
"por" categoría socio-profesional .

Las fuentes utilizadas actualmente par a
este sistema de tablas, proceden básica -
mente de los censos de población d e
1962 y 1968, del Registro Civil y del Fi-
chero de Establecimientos Industriales y
Comerciales .

Actualmente están seleccionadas, co-
dificadas y microfilmadas un total de
1 .500 tablas, esperándose alcanzar para
finales de 1971, una cifra de 15.000 .
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El sistema de resúmenes
de artículo s

Consiste en un fichero constituido por
resúmenes de artículos de publicacione s
estadísticas de índole económica y so-
cial . Fundamentalmente estos resúme-
nes se elaboran a partir del análisis d e
las publicaciones periódicas : "Etudes et
conjectures" y ""Economie et Statistique" ,
ambas publicadas por el I .N .S .E .E .

En líneas generales la organización e s
parecida a la d& sistema de tablas esta-
dísticas, aunque mucho más simplifica-
da, por no existir, de hecho, problema s
importantes en cuanto a lenguaje docu-
mental, puesto que en los textos se uti-
liza un simple enunciado de los principa-
les apartados en que se divide el artícu-
lo.

Algunos ejemplos pueden ilustrar tod o
lo referente a este sistema que es, en l a
actualidad, de unos 300 artículos resu-
midos, esperándose alcanzar los 4.000
para finales del 71 .

1 - De 1962 a 1968 el Midi ha tenido
mayor expansión demográfica .
Densidades de las regiones . Evolu-
ción demográfica de las unidades
urbanas .

2 - Un censo general de la agricultur a
se iniciará en septiembre de 1970.
Presentación de la encuesta .

3 - Los índices del coste de la conk-
trucción . El índice INSEE del coste
de la contrucción de los inmueble s
para. vivienda . El índice de los pre-
cios al por mayor de los materiales
de construcción de 1960 a 1968.
El índice de los salarios medios en
la industria de la construcción d e
1964 a 1969. El índice general d e
precios en las obras públicas en e l
año 1968 .

El sistema de series estadística s
coyunturales

Existe un cierto número de agente s
económicos que tienen necesidad de dis -
poner de información coyuntural con l a
máxima actualidad posible . Este tipo d e
información es tratado en este sistema d e
series estadísticas coyunturales . Ejem-
plos de ello pueden ser : cifras mensuale s
de empleo y paro, nivel de depósitos de

Ias entidades bancarias, consumo ener-
gético, índices de producción industrial ,
índices de precios, ritmo de actividad e n
la industria de la construcción, etc .

En este sistema tiene mucha importan -
cia la minimización del retraso en apare-
cer la información y estar disponible par a
el usuario . De ahí surge la necesidad d e
organiza este sistema de forma que l a
información se encuentre prácticamente
disponible en tiempo real, permitiend o
una puesta al día muy rápida y una inte-
rrogación inmediata .

Actualmente este sistema de series es-
tadísticas está todavía en la fase prepara-
toria, siendo previsible que en un futuro
inmediato pueda disponerse de una cifra
aproximada de 8 .000 series y que funcio-
nen los siguientes tipos de salida para
satisfacer las necesidades de los diferen-
tes usuarios :

a) Salida bimensual de series seleccio-
nadas destinadas a ser publicadas .
Una publicación bimensual necesit a
disponer con cierta rapidez de valo -
res recientes en un marco suficiente -
mente flexible que permita la incor-
poración o la supresión de series o
niveles geográficos .
Se hará referencia a los siguiente s
datos : último valor disponible, valo r
del período precedente, promedi o
del año precedente y valor en el pe-
ríodo correspondiente del año prece -
dente .
La publicación de estas series podr á
ser efectuada directamente, por im-
presión en procedimiento Offset.

b) Salida retrospectiva para ser alma-
cenada en forma de microfilm, com-
prendiendo todos los valores que to-
man las series a partir de 1962 y
para cada uno de los diferentes valo -
res geográficos . La puesta al día d e
este "stock"" microfilmado se reali-
zará anualmente .

c) Salida a petición. Las demandas e n
serie estadística serán cumplimenta-
das a través de la visualización en l a
pantalla del terminal o a través de l a
impresora . En el primer caso, las li-
mitaciones de espacio obligan a qu e
la demanda sea formulada para u n
solo nivel geográfico, en tanto que la
salida impresa no tiene limitaciones ,
ni en cuanto al número de nivele s
geográficos deseados, ni en el nú -
mero de valores de la serie .
Será posible, asimismo, obtener por-

centajes sobre valores consecutivos ,
expresados con dos decimales .

d) Salida regular para el servicio de
abonados. (La denominada Difusió n
Selectiva de Información) . Toda per-
sona abonada a una serie estadísti-
ca recibirá periódicamente informa-
ción sobre ella, con los últimos valo-
res disponibles, valor del período
precedente y porcentaje de variació n
entre estos dos valores . Todo ell o
para cada uno de los niveles geográ-
ficos de la serie .

El sistema de series estadísticas tendr á
como soporte el disco magnético a fin d e
permitir su llamada por el terminal .

Las series estadísticas constituyen l a
base de la información necesaria en los
estudios coyunturales . En el desarroll o
de la puesta en marcha de este sistema ,
se cubrirán tres etapas :

Salidas mensuales por ordenado r
de series brutas y derivadas nece-
sarias para la información coyun-
tural . . La realización de esta etap a
necesita, por parte de los respon-
sables en coyuntura, la .puesta a
punto de una estandarización d e
tablas estadísticas .

2 . a Entrada en ordenador de las en-
cuestas de coyuntura y ampliació n
en el número de series a introduci r

' y nuevos cálculos a realizar .

3 . a Establecimiento de un program a
de cálculo de correlación entre di-
versas variables regionales, ya se a
para un mismo período, o entre
períodos diferentes .
Esta etapa constituye la fase pre -
via a un modelo de previsione s
regionales a corto plazo, previén-
dose puede iniciarse a finales d e
1971 .

El Banco de Datos (*)

Los sistemas de información de u n
Banco de Datos contienen un conjunto d e
ficheros con información referida a dis-
tintos ámbitos territoriales. Los elemen-
tos de estos ficheros están identificado s
geográficamente por medio de un siste-
ma de localización. (dirección postal, nú -

(*) Ver artículo "Los Bancos de Datos Urbanos "
de A. Fios y "El Banco de Datos Urbanos del Ate -
lier Parisien d'Urbanism" de JoseM. . a Veegara, e n
el número 1 /1970 de esta misma publicación .

1 . a
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mero de parcela, número de manzana ,
municipio, coordenadas, etc .) .

Los ficheros de un Banco de Dato s
pueden pertenecer a alguna de éstas dos
categorías .

a) Sistema de ficheros
elementales

-Se refieren a personas, hogares, es-
tablecimientos, empresas, etc .

b) Sistema de ficheros
geográficos

Relativos a unidades geográficas, ta -
les como municipios, manzanas, etc.
Estos ficheros geográficos contienen
para cada una de estas unidades,
diversa información estadística obte-
nida de los ficheros elementales .

Un Banco de Datos está formado esen -
cialmente por :

a) Ficheros individuales de base .
b) Sistema de puesta al día de estos fi-

cheros de base .
c) Sistema que permita obtener fiche-

ros geográficos a distintos nivele s
(municipio, manzana . . .) a partir de
los ficheros individuales.

d) Sistema de interrogación de los fi-
cheros con objeto de obtener datos
estadísticos necesarios para los de-
mandantes de información, y produ-
cir ciertas informaciones individua -
les .

e) Sistema de edición de los resultados ,
adaptado a las necesidades de lo s
usuarios, lo que implica la utiliza-
ción de terminales de acceso que
suministren los resultados en forma
impresa (impresora automática) y e n
forma visual (pantalla del terminal) .

Trataremos seguidamente de alguno s
aspectos de los dos sistemas de fichero s
indicados (elementales y geográficos) ,
referidos al caso concreto del O .E .M .

El sistema de los
ficheros elementale s

El O .E .M . posee en la actualidad u n
número bastante limitado de estos fi-
cheros . Básicamente son los constituidos
con los datos de los censos de població n
de 1962 y 1968, del Registro Civil y de l
denóminado Fichero de Establecimiento s
que contiene información individualizad a
sobre : naturaleza del establecimiento, di -

rección postal, número de manzana, na-
turaleza jurídica y número de empleados;
éste último dato permite establecer ca-
tegorías de establecimientos en orden a
su importancia . Todos estos ficheros s e
confeccionan a partir de datos suminis-
trados por el I .N .S .E .E .

Otro fichero creado recientemente es
el de beneficios de las empresas indus-
triales y comerciales, elaborado con da -
tos proporcionados por el Ministerio d e
Hacienda . Contrariamente a lo que pu -
diera parecer, este fichero tiene sola -
mente un interés secundario para u n
Banco de Datos regional, pues las em -
presas hacen sus declaraciones fiscale s
en su sede social, y dado el alto índic e
de centralización que existe en Francia ,
resulta que la inmensa mayoría de la s
grandes empresas con establecimiento s
en la región mediterránea, tienen su se -
de social en París .

Los ficheros elementales utilizan cin-
tas magnéticas como soporte y son in-
terrogados con "batch processing" a pe-
tición de los usuarios . En la actualidad ,
se realizan semanalmente dos pasadas
por fichero en los de censos de la po-
blación y una pasada para los demá s
ficheros .

En la explotación de estos fichero s
elementales, tiene interés referirse a I á
producción de tablas estadísticas a peti-
ción de los demandantes. Esta produc-
ción se obtiene a partir de la informació n
individualizada contenida en las cintas .
El programa utilizado para esta explota-
ción, recibe el nombre de "Generador d e
Tablas", el cual resuelve el inconvenien-
te derivado del hecho de que cada ex-
plotación del fichero para obtener tablas
a petición del usuario, comporta la con-
fección de un programa particular que
debe ser creado "ex-novo"", con la consi-
guiente repercusión en tiempo de dedi-
cación y costes .

El Generador de Tablas sustituye est e
trabajo de creación de programas par-
ticulares, al ser susceptible de elabora r
un conjunto de programas que son eje-
cutables de forma automática, ofrecien-
do como salidas la edición de las tablas ,
la realización de porcentajes y un ciert o
número de otras operaciones típicas .

Para la puesta a punto de este progra-
ma Generador de Tablas, el I .N .S .E .E .
tardó siete años. Una de las utilizacione s
más destacadas del programa genera -
dor, lo constituye la explotación del fi-
chero del censo de población, a fin de

obtener tablas estadísticas de los muni-
cipios de más de 50 .000 habitantes, a
petición del Ministerio de "I'Equipement" ,
que actualmenté está llevando a cabo
un programa de modernización y equi-
pamiento de dichos municipios .

Otra aplicación importante, lo consti-
tuye la aportación a determinados estu-
dios sobre flujos de desplazamientos d e
la población del domicilio al centro d e
trabajo .

El sistema de los ficheros
geográfico s

Estos ficheros permiten, en general ,
responder a la mayor parte de cuestio-
nes referentes a la optimizaoión en l a
localización de viviendas, servicios pú-
blicos, empresas, etc . Estas cuestiones
.de localización constituyen una parte im -
portante de los problemas consultados a l
O .E .M.

Los ficheros utilizados por el I .N .S .E .E .
(censos de población, fichero de estable-
cimientos, etc .) son ya ficheros geográ-
ficos, pero en cada uno la unidad bas e
no es necesariamente la misma . En los
censos de población la unidad de locali-
zación, viene referida al municipio o l a
manzana, en el fichero de establecimien-
tos . La unidad es la dirección postal, etc .

Es importante poder disponer -sobre
una misma unidad geográfica- de diver -
sas informaciones que provengan de fi-
cheros de diferente origen . Si el ficher o
geográfico está organizado en un trazado
suficientemente fino, será posible -po r
reagrupamiento de los datos elementa-
les- extraer informaciones globales so-
bre la zona que interesa al usuario .

Un fichero organizado geográficamen-
te, es decir un, fichero con entrada geo -
gráfica, permite :

- La selección rápida de informació n
sobre unidades geográficas deter-
minadas .

- La conexión de otros ficheros organi-
zados igualmente en forma geográ-
fica, pero según trazados diferen-
tes .

-El reagrupamiento de unidades geo-
gráficas elementales en zonas má s
vastas .

Para ello es preciso, además, asocia r
a este fichero un conjunto de repertorio s
que permitan asegurar una definició n
constante de las unidades de base consi -
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deradas y, sobre todo, programas d e
gestión e interrogación, especialment e
adaptados a este objeto . Actualmente e l
O .E .M . está organizando un fichero a
nivel de municipio y otro a nivel de man-
zana . El esquema general del proyecto
comporta :

a) Un conjunto de ficheros de bas e
(censos de población, registro civil ,
establecimientos industriales y co-
merciales . . . )

b) Un sistema común de codificació n
en el ámbito geográfico que permita
asegurar la compatibilidad de lo s
datos (repertorio municipal y reper-
torio manzana) .

c) Un sistema de explotación para l a
constitución de los ficheros deriva -
dos -distintos de los ficheros de ba-
se- y la de un fichero especial deno -

minado "fichero de ficheros" qu e
tiene por objeto facilitar la conexió n
con el sistema de documentació n
automática .

Para finales de este año está previst a
la elaboración experimental de reperto-
rios geográficos para una zona de Mar-
sella (equivalente a una décima parte d e
la ciudad) en el fichero manzana y par a
un departamento de la región Provence -
Cote d"Azur - Corse, en el fichero muni-
cipio .

Cartografía y otra s
salidas especiale s

Existen, por último, una serie de sali-
das especiales, entre las que conviene
destacar la cartografía y otras reproduc-
ciones gráficas. Se trata de utilizar las

posibilidades que ofrece el ordenador y
su impresora para realizar representa-
ciones visuales de la información econó-
mica .

Para la cartografía se ha elegido e l
programa SYMAP que permite la confec-
ción de mapas a base de rellenar co n
signos diferentes los espacios delimita -
dos . También permite efectuar represen-
taciones bajo la forma de curvas de ni-
vel, así como el cálculo de valores apro-
ximados alrededor de un cierto númer o
de puntos significativos .

Está asimismo en fase experimenta l
un sistema de representación gráfica d e
Ias series temporales y un programa ge-
neral de representación de curvas par a
Ias necesidades del análisis estadístico ,
elaborando un programa de transforma-
ción de escalas (pasada automática e n
escala semi-logarítmica, doble-logarítmi-
ca, ley normal y ley logarítmico-normal) .

2e El inventario cartográfico de la provinci a
de Barcelon a

José Luis Vall . llosera

Al igual que otros tipos de informació n
básica, la información cartográfica se
encuentra dispersa y carente de uno s
canales de difusión organizados, siste-
máticos y coherentes, que proporcione n
un nivel satisfactorio de accesibilidad
a los usuarios . El problema que plante a
la identificación y localización de la s
fuentes, en el campo cartográfico, se ha
agravado en los últimos años dado qu e
la necesidad de disponer de informa-
ción sobre las características físicas de l
territorio se hace sentir cada vez co n
mayor intensidad en las grandes concen-
traciones urbano-industriales, en las qu e
Ias acciones de transformación del mar-
co físico, obras de infraestructura y de
estructuración urbana se suceden a u n
ritmo acelerado .

La exigencias planteadas por esta si-
tuación han conducido a un creciente
ritmo de producción y actualizació n
cartográfica . La fotogrametría aérea y l a
restitución fotogramétrica, han permiti -
do dar un gran paso en esta última ta -
rea recuperando en parte el déficit ori-
ginado en las décadas del cuarenta y de l
cincuenta .

En España la producción de carto-
grafía a pequeñas escalas es realizad a
exclusivamente por dos organismos, e l
Instituto Geográfico y Catastral y lo s
Servicios Cartográficos del Ejército, que
desarrollan una labor en cierto mod o
paralela ; pero con fines distintos. El pri-
mero proporc iona una información d e
base para múltiples usos y el segund o
únicamente con fines militares . Para
grandes escalas los centros productores
se multiplican, siendo la mayoría de ellos
de ámbito regional, provincial o local ,
existiendo un desconocimiento mutu o
en lo que respecta no sólo a su progra-
mación de vuelos, sino también a lo s
planos ya realizados, cuya publicida d
no está garantizada por un adecuad o
sistema de distribución .

Para regular esta producción exist e
el Consejo Superior Geográfico, organis-
mo dependiente de la Presidencia de l
Gobierno, encargado, entre otras múl-
tiples funciones, de autorizar la forma-
ción y publicación de trabajos cartográ-
ficos . Dada la escasez de medios con qu e
cuenta este organismo, su trabajo ad-
quiere en ocasiones un carácter buro-

crático, al tener que reducirse su inter-
vención a autorizar la publicación d e
mapas y pianos que han side elabora -
dos sin ajustarse a una normativa y un a
base metodológica común . Incluso est a
limitada supervisión no siempre ha llega -
do a ser efectiva, ya que se han publi-
cado planos sin su correspondiente auto-
rización . Con la orden del 30 de Juni o
de 1970 de la Presidencia del Gobierno ,
por la que se dan normas para la auto- .
rización de formar y publicar trabajo s
cartográficos, se refuerza la autorida d
de este organismo y es de esperar qu e
en el futuro se ejerza una supervisió n
y control eficaces que garanticen la ca -
lidad de la producción cartográfica e n
todas las escalas .

Al margen de los organismos carto-
gráficos oficiales y dentro de los límites
de la provincia de Barcelona, se han
prodigado en los últimos años inicia-
tivas de todo tipo destinadas a actualiza r
la información sobre las características
físicas del territorio, aunque se han pro-
ducido de forma desordenada, dando lu-
gar a numerosas duplicidades .

La C . M . C . E ., uno de cuyos objetivo s
-►
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