
Informaci6n de Base 

territorial automatizada. 
Es evidente' la importancia e 

inter& que distintas naciones, re- 
giones y ciudades del mundo 
estsn demostrando por estos sis- 
temas en 10s Qltimos aiios (2), 
como consecuencia de la creciente 
complejidad de la problemitica 
urbana y regional y el desarrollo 
de la tecnologia inform5tica, po- 
deroso medio para el an5lisis y 

(1 ) Urban Data Management, Procee- 
dings of a P.T.R.C. Symposium, Londres, 
1970. 

(2) Sintoma de ello, en nuestro pais, 
es la firma del reciente ((Acuerdo sobre 
Principios para la Coordinacidn y Asis- 
teneia Tecnica en Materia de Bancos de 
Datos Urbanos y Regionales)), comentado 
en este mismo ndmero de la revista. 

En abril de 1970, la Planning 
and Transport Research and Com- 
putation Co. Ltd. (P.T.R.C.) orga- 
niz6 un primer symposium sobre 
este tema en Londres (1). Esta 
segunda reuni6n internacional ce- 
lebrada en Bonn, responde a la 
idea de que dichas reuniones se 
celebren anualmente en distintas 
ciudades europeas interesadas en 

- el tema. El objetivo general de 
dichas reuniones es el desarrollar 
un mejor conocimiento de las po- 
sibilidades y problemas que plan- 
tean dichos sistemas de informa- 
cibn, a travbs de un intercambio de 
comunicaciones que resalten 10s 
aspectos tecnicos y administrati- 
vos de diversas experiencias pues- 
tas en prictica, o bien en elabo- 
raci6n o proyecto, _dentro del 
tema general de la informaci6n 

anos y re ionales de 
30 marzo-2 abri1,- 1971 

i 

mejor conocimiento de dicha pro- 
blemitica, asi como instrument0 
eficaz para la automatizaci6n de 
las laboriosas tareas de gestibn. 
propias de 10s distintos niveles 
de la Administraci6n. Buena prue- 
ba de ello son algunos datos re- 
ferentes a ambos symposiums: en 
la primera reunibn se presentaron 
15 ponencias, exponiendose ex- 
periencias sobre 9 sistemas de in- 
formacibn, con una asistencia de 
76 participantes provinientes de 
5 paises. En la reuni6n de Bonn 
se presentaron 26 ponencias, con 
exposiciones sobre 18 sistemas 
de informaci6n y una asistencia 
de 164 participantes provinientes 
de 12 paises: Alemania Federal, 
Austria, Bblgica, Dinamarca, Es- 
paiia (3), Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaiia, Holanda, Noruega, 
Suecia y Suiza. 

A continuaci6n se describen y 
comentan, a nivel cornparativo, 
algunos de 10s rasgos fundamen- 
tales de 10s sistemas. de infor- 
macidn presentados en la reuni6n 
de Bonn. 

Nicolhs Urgoiti 

Escalas Territoriales 
de los sistemas 
de I nformaci6n expuestos 

El cuadro 1 sintetiza las distintas 
escalas de territorio abarcadas por 
10s sistemas o proyectos de sis- 
temas expuestos en las diversas 
ponencias. Conviene destacar que 
las estrategias a escala nacional 
no suponen . necesariamente una- 
puesta en prictica ejecutada so- 
lamente por la Administracidn 
central: cada pais demuestra sen- 
s ib le~ diferencias segQn el grado 
de centraIizaci6n/descentraIiza- 
ci6n de su estructura administra- 
tiva. Asi, mientras el sistema fran- 
c6s ofrece un planteamiento desde 
la administraci6n central a trav6s 
de observatorios econ6micos re- 
gionales que centralizan la infor- 
macidn de sus respectivas regiones 
(4), 10s sistemas noruego y suecg 
preven una integraci6n mis  fle- 
xible entre 10s distintos escalones 

NACIOMAL 

lnglaterra 
Francia 
Moruega 
Suecia 

REGIONALIM ETROPOLITAMA MUNICIPAL 

Bayern (Alemania) ' Charlotte (USA) 
East Midland (Inglaterra) - Colonia 
Enkoping (Suecia) Coventry 
Londres Hamburgo - 
Marsella Munich 
Paris Stuttgart 
South Hampshire (Inglaterra) 

Cuadro l .-Escalas territoriales de 10s sistemas de informacibn expuestos en el sympo- 
sium de Bonn. 

(3 )  La representacibn espaiiola esta- (4) DBlbgation a I'Am6nagement du 
ba compuesta por L. Carreiio, Comisidn Territoire et a I'Action RBgionale: Eldments 
Mixta de Coordinacidn Estadistica de Bar- pour un schdma directew de l'informati- 
celona y N. Urgoiti, Ministerio de la Vi- que. Travaux et Recherches de Prospec- 
vienda. tive, Paris, 1971. 



de la Administración central, re-
gional y local, y la propuesta in-
glesa propone un sistema de in -
formación puesto en práctica a
escala municipal o intermunicipal ,
reuniendo ciertas características
mínimas de coordinación y com-
patibilidad . Estados Unidos pre-
sentó el proyecto USAC que, aun
suponiendo una estrategia expe-
rimental para el desarrollo de sis -
temas de información territoria l
promovida por la Administración
central, se desarrolla exclusiva -
mente a escala municipal, al menos
por el momento .

La escala territorial «regional /
metropolitana» incluida en el cua-
dro 1 se debe a la dificultad de
distinguir a veces entre bancos
de datos regionales y bancos de
datos metropolitanos, cual es e l
caso de los sistemas de París y
Londres . Se ha optado pues por
esta categoría híbrida, como cons-
tituida por aquellos sistemas d e
claro carácter intermunicipal, apli-
cados a territorios bien definidos
desde el punto de vista adminis-
trativo («Länder» alemanes) eco-
nómico o de planeamiento (Fran -
cia e Inglaterra) .

En cuanto se refiere a los siste-
mas de información municipales
-más numerosos en cuanto ex-
periencias principalmente desd e
el punto de vista de la gestión-,
es obvio que la mayor represen-
tación de casos prácticos ale-
manes, se debe a desarrollarse e l
congreso en dicho país . Sin em-
bargo, es sintomático también de
una fuerte política municipalista
existente en dicho país, cuyos
efectos a la hora de coordina r
acciones de información o pla-
neamiento a escalas más ámplias
parecen ser poco fructíferas .

Sistemas de gestión
y sistemas
para'el planeamiento

El diseño de los distintos sis -
temas expuestos, como es lógico,

está muy condicionado según que
los objetivos suyos sean de auto -
matizar los procesos de gestión
de distintas funciones adminis-
trativas (M .I .S .- Management In -
formation Systems), de planea -
miento o de planeamiento y ges-
tión .

Teniendo en cuenta esta clasi-
ficación general de los objetivos
del sistema y la que anteriorment e
hemos establecido según las dis -
tintas escalas territoriales que di-
chos sistemas abarcan, podemos
decir de forma orientativa, por
supuesto, que las estrategias a
escala nacional suelen propone r
sistemas cuyo objetivo sea servi r
al planeamiento o al planeamient o
más gestión, Ias de escala regio-
nal/metropolitana al planeamiento ,
y las de la escala municipal a l a
gestión o al planeamiento más
gestión. La razón de esta diferen-
ciación un tanto destacada est á
sin duda íntimamente relacionada
con los costes de implantación de
dichos sistemas, ciertas caracterís-
ticas administrativas, y la natura-
leza propia del planeamiento eje-
cutado a las distintas escalas .
Así, a escala municipal, los altos
costes del sistema no son en
general justificables para apli-
carlos exclusivamente a planea -
miento y solamente tienen una
justificación económica si sirven
para ayudar a automatizar las di -
versas tareas de gestión de la Ad-
ministración local . Al mismo tiem-
po, el planeamiento municipa l
necesita una información much o
más detallada -como es tambié n
el caso de la gestión municipal-
descendiendo muchas veces nece-
sariamente al dato individualizad o
(5) . Ellos son pues factores que
apuntan hacia la necesidad de
estructurar conjuntamente los sis -

(5) Por ejemplo en casos de renovació n
urbana, donde se necesita conocer e l
estado estructural de cada edificio, su-
perficies de parcelas, grado de ocupación ,
características socioeconómicas de los ho -
gares, características físicas de las vi-
viendas, etc .

temas para gestión y planeamient o
en el ámbito territorial .

Sin embargo, a la escala regio-
nal/metropolitana, las caracterís-
ticas administrativas y los requi-
sitos son muy otros . En general ,
no es frecuente encontrarse en lo s
distintos países -salvo en los
Estados federales, como Alemani a
y Estados Unidos- órganos o go-
biernos regionales o metropolita-
nos con auténticas funciones de
gestión administrativa, que suelen
ser reservadas a los gobierno s
municipales. En cambio, sí suelen
encontrarse organismos ejecuti-
vos o consultivos encargados de
la coordinación de acciones en
el territorio que debido a su na-
turaleza interrelacionada lo re-
quieren, como sucede en el caso
del planeamiento regional o me-
tropolitano . Esta circunstancia,
unida a no necesitarse una infor-
mación tan desagregada como en
el caso anterior para el planea -
miento a esta escala, posibilita n
el establecimiento de sistemas de
información cuyo objetivo único
sea el de planeamiento . Una ex-
cepción notable es el Banco d e
Datos de París, desarrollado ini-
cialmente por el Atelier Parisie n
d'Urbanisme (A.P.U .R .), que a l
extenderse a la región circundante ,
pretende mantener funciones de
gestión y planeamiento dentro de
un planteamiento con caracterís-
ticas del tipo M .I .S .

A la escala nacional, la estrategia
suele estar basada en la utiliza-
ción de organismos y fuentes d e
información nacionales, como pue-
den ser los catastros parcelarios ,
suplementadas con otras fuentes
de información . Ello conduce di -
rectamente a que dichos sistema s
puedan ser de utilidad para fun-
ciones de gestión al margen de qu e
lo puedan ser para el planeamien-
to . Tal es el caso de Suecia y de
Noruega . Un grupo de estudios
ingleses ha propuesto reciente-
mente, sin embargo, el desarrollo
de un sistema de informació n
específico para el planeamiento
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(G .I .S .P.-General Information Sys-
tem for Planning) a escala loca l
como antes mencionamos, sin per-
juicio de que en un futuro dicho
sistema pueda integrarse dentro
del marco más amplio de u n
M.I .S. municipal .

Unidades espaciale s
de
agregación estadística

La selección de las unidades
territoriales mínimas de agrega-
ción está fundamentalmente de -
terminada por la escala del sistema
propuesto, su objetivo, y la na-
ruraleza de los archivos básicos
de información sobre los que se
apoya el sistema . En general ,
podemos distinguir tres tipos de
agregaciones mínimas: unidades
administrativas y de estructura
urbana, retículas o mallas y uni-
dades puntuales .

En el primer tipo, tendríamos
como unidad máxima de agrega-
ción el municipio, como es e l
caso del sistema regional de Ba-
yern, Alemania, con todos los
inconvenientes que dicha unidad
supone, sobre todo en países
con una variación de tamaño s
tales como se encuentra en Es-
paña (6) . Como unidad mínima ,
y después de haber pasado po r
unidades de tamaños intermedios
equivalentes a los distritos y sec-
ciones españoles o los «enume-
ration districts» ingleses, tendría -
mos la manzana -unidad mí-
nima físico-administrativa d e
suficiente interés para muchos
trabajos de planeamiento (7)-,

(6) Diez Nicolás, J . : «Influencia de la s
definiciones administrativas en el análi-
sis de conceptos sociológicos : el muni-
cipio como unidad de análisis en el estudio
del grado de urbanización» . Revista In-
ternacional de Sociología, núm. 97-98,
Madrid, 1967, págs. 75-87 .

(7) Harris, B . : «How to succeed wit h
Computers without really trying» . Journa l
of the American Institute of Planners,
Enero, 1967 .

Informació n
y fuentes estadística s
utilizada s
en los sistemas

Las categorías de información
que suelen ser comunes tanto a
los sistemas de información para
el planeamiento como a los de
gestión son las siguientes :

1 . Características fisiográfica s
del territorio .

(8) Ciudad de Coventry . The Poin t
Data System Report, Marzo, 1971 .

2. Infraestructura de servicios .
3. Características catastrale s

del territorio .
4. Población .
5. Empleo .
6. Vivienda .
7. Actividades económicas .
8. Usos del suelo y estructura

urbana .

Por supuesto, los sistemas par a
la gestión suelen incluir otras ca-
tegorías particulares de informa-
ción adecuadas a la gestión mu-
nicipal, y lo mismo sucede co n
los sistemas para el planeamient o
(tráfico, origen y destino, acce-
sibilidades, etc .) .

A pesar de la variación de ti-
pologías de fuentes estadísticas
de unos países a otros, sí existen
unas ciertas tendencias de apro-
vechamientos similares de fuentes .
Así, la información contenida e n
Ias categorías 1 y 2 y hasta cierto
punto la 8, se suelen obtener por
análisis directo de planos, mapa s
o fotoplanos existentes . La in -
formación de la categoría 3 se
suele obtener a través de los
catastros nacionales en los países
que existen dichos organismos, o
similares . Las categorías 4, 5 y 6 ,
a través de la información propor-
cionada por los censos nacionale s
y archivos municipales, y las 7 y 8,
además de utilizar parcialmente
Ias fuentes anteriores, a través d e
fuentes municipales o encuestas
especiales .

Un problema estrechamente li -
gado a la información estadística ,
es el de su actualización . Ante
esta cuestión existe una variedad
de actitudes y de decisiones di-
ferentes respecto de un mismo
sistema, dependiendo en parte de
Ias características de las fuentes
estadísticas. Sin embargo, tam-
bién influyen, como en otros as-
pectos, la escala territorial y ob-
jetivo del sistema. Sistematizand o
en grandes categorías, podemos
decir que existen tres actitude s
básicas : actualización continua ,
actualización incremental y reno -
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como es el caso del sistema re-
gional de Marsella, o el frente d e
calle correspondiente a una man-
zana, como es el caso del sistema
municipal de Colonia .

En el segundo tipo, el mayor
tamaño de retícula presentado
fue el de kilómetro cuadrado de l
sistema regional de East Midland ,
pasando inmediatamente a los
tamaños de 200 m . x 200 m. o
de 100 m . x 100 m . del sistem a
CLUSTER de Londres (Centra l
London Land Use System and
Employment Register) o del Censo
británico de 1971 .

Las unidades de referencia pun-
tuales, o datos individuales con
referencia geográfica, son ade-
cuados a los sistemas de gestión
local, o a sistemas a mayor escal a
que tengan bases estadísticas
actualizadas y procesadas por me -
dios automatizados . Un buen
ejemplo del primer caso es el sis-
tema de gestión y planeamiento
de la ciudad de Coventry (8), y
del segundo los sistemas suec o
y noruego, basados sobre un
catastro de gran exactitud y ac-
tualización, que permite estable-
cer la parcela como unidad bá -
sica de referencia geográfica y
de otros archivos.



vación periódica de la base- de
datos .

La actualización continua, diari a
o en períodos lo suficientemente
pequeños (semanal o mensual) ,
es propia de los sistemas munici-
pales de gestión, o de otros sis-
temas que a mayor escala está n
al menos basados parcialmente
en fuentes de actualización con-
tinua, cual es el catastro. Buenos
ejemplos de este último, son los
sistemas noruego y sueco .

La actualización incremental o
discreta supone una puesta a l
día de la información elaborad a
periódicamente (semestre, año ,
bienio) . Este tipo de actualizació n
es propio de los sistemas mixto s
de gestión y planeamiento, cua l
es el de Coventry, con integración
de ficheros de muy diversa natu-
raleza con otros de gestión qu e
disponen de una actualizació n
continua .

La renovación periódica de l a
base de datos supone que l a
información básica es periódica -
mente reelaborada de nuevo, n o
introduciéndose actualizaciones e n
la existente previamente, siend o
esta última convenientemente ar -
chivada . Es el caso típico de las
actuaciones censales que nos pro-
veen de panorámicas estadística s
sucesivas de la información reco-
pilada . Este planteamiento parec e
ser adecuado para los sistema s
que sirven al planeamiento me-
tropolitano y regional, siempre y
cuando las renovaciones se hagan
con un período suficientement e
corto (9) . Las ponencias inglesas
regionales de East Midland y
South Hampshire desarrollaron una
argumentación contundente e n
pro de este tipo de planteamiento ,

(9) El máximo parece que debiera
ser cinco años . En este sentido la actua l
periodicidad decenal del censo españo l
parece excesiva y sería conveniente es-
tablecer una revisión quinquenal basada
en una muestra representativa como e l
censo inglés hace, o un micro cens o
exhaustivo al menos para ciertas variables
fundamentales .

en cuanto que suelen satisface r
los requisitos de planeamiento a
estas escalas, reflejadas en la
actual concepción del plan es-
tructural (structure plan) que es-
pecifica la actual legislación in-
glesa de 1968 (10) .

Algunas características
de los equipos básicos
de proceso de datos
utilizados
por los sistemas

Como ya se ha observado e n
otros puntos anteriores, la con -
figuración del equipo básico de
proceso de datos es función de
Ios objetivos del sistema, apart e
de que en muchos casos depend a
en buena parte de las oportuni-
dades que existan de utilizar un
equipo ya existente en algú n
organismo de la Administració n
al cual se pueda tener acceso co n
costes de utilización bajos.

Entre Ios equipos básicos de
hardware de los sistemas des-
critos se encuentran con relativ a
frecuencia los modelos IBM 360/
30 y 360/40 o sistemas de ca-
racterísticas semejantes (como e l
Leo Ill en el caso del primer mo-
delo) con memorias centrales que
varían desde 64K (East Midlan d
con 360/30) hasta 256K (Ca-
tastro sueco con 360/40) según
Ias características requeridas d e
proceso de datos .

Generalmente los sistemas ex-
puestos presentan usos de téc-
nicas de procesamiento secuencia-
les (batch), en tiempo diferido, en
vez de técnicas de procesamiento
directo, que se utilizan para las

(10) Al mismo tiempo, dicho tipo d e
base informativa parece satisfacer sufi -
cientemente Ia utilización para el desarroll o
de modelos socioeconómicos espaciales ,
y en particular de aquellos que utiliza n
métodos de estática comparativa .

operaciones indispensables, de-
bido al mayor coste de los equi-
pos instrumentales de soporte
para dichas operaciones . Prác-
ticamente el único caso de em-
pleo de procesamiento directo
en tiempo real presentado es e l
Banco de Datos de París (11 )
utilizado en sus gestiones de con-
sulta directa a la base de dato s
almacenada a través del sistem a
de interrogación FASTER . (Filing
and Source data entry Techniqu e
for Easier Retrieval), mientras que
para sus operaciones específica s
de análisis utilizan el procesa-
miento secuencia) en tiempo di -
ferido . La justificación del uso d e
tiempo real en este sistema e s
discutible según un criterio analí-
tico costes/beneficios : es eviden-
te que para fines exclusivamen-
te de planeamiento no parece
necesario desde el punto de vis-
ta de los usuarios (12) ni que,
hoy por hoy, sea económicament e
justificable el empleo de tiemp o
real para dichos fines . Sin em-
bargo, el Banco de Datos sí ha
podido disponer del potente equi-
po de personal e instrumental d e
la Prefectura de París a bajo coste :
dos ordenadores IBM 360/30 y
360/40 con numerosas unidade s
periféricas entre las que destaca
una memoria de masa de hojas
magnéticas con capacidad para
400 millones de caracteres (13) .
Por otro lado, el sistema realiza
algunas labores de actualizació n
importantes, como es el manteni-
miento al día del Catastro Par-
celario de París, que pueden quizá s
justificar el empleo de tiempo rea l
para dichos procesos de gestión .

(11) Aunque existen otros como e l
de Colonia que se están diseñando co n
la suficiente flexibilidad para poder se r
utilizados en tiempo real en el futuro .

(12) Comisión Mixta de Coordina-
ción Estadistica . Sistemas de Informació n
para Ia Planificación Urbana y Territorial,
Barcelona, Octubre, 1970, pág . 57 .

(13) Matha, J . : «La Banque de Don -
nées Urbaines» . Le Moniteur, Marzo, 1970 ,
pág . 21 .
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Conclusión

Resultaría muy extenso segui r
describiendo otros temas sin duda
importantes, como pueden ser los
sistemas de claves de identifica-
ción y de control de utilización d e
elementos individuales de infor-
mación, sistemas operativos d e
software, utilización de programas
específicos de software para de-
terminados problemas, organiza-
ción administrativa de Ios bancos
de datos, personal, costes ini-
ciales y operativos, etc., y destaca r
similitudes y disparidades entr e
las distintas propuestas . Además,
Ias presentaciones en general ado-
lecieron de no tener una clasifi-
cación suficientemente clara y
no mencionar muchos aspecto s
específicos de sus realizaciones ,
de interés para llevar a cabo aná-
lisis comparativos . A continuació n

- se enumeran algunos de los temas
expuestos en las ponencias :

Problemas de referenciació n
geográfica de los datos esta -
dísticos : distintos sistemas de
referencia, integración de fi-
cheros estadísticos con refe-
rencias geográficas unívocas .

•

Automatización de la elabo-
ración de cartografía básica
y planos temáticos .

0

Planteamiento de sistemas de
información territorial o pro -
gramas promovidos por la Ad-
ministración central .

•

El uso de modelos para e l
planeamiento en los bancos
de datos : requerimientos de
información, descripción y co-
ordinación conjunta de los
modelos, características de los
sistemas de información desde
el punto de vista de la puest a
en práctica de modelos d e
simulación .

Programas específicos -de sof-
tware : clasificación y acceso
-a la documentación o infor-
mación existente, planifica-
ción financiera municipal (an á
Tisis costes/beneficios, progra-
mación económica, análisi s
de coyuntura, etc .), programa s
de referenciación geográfica ,
programas de evaluación re-
lativa de localización de ser -
vicios comunitarios (colegios ,
parques, etc.) e -infraestruc-
turas, programas de represen-
tación gráfica, análisis esta -
dístico, etc .

•

El symposium, en sí, resultó
bien organizado, aunque con un a
excesiva densidad de ponencia s
por día. En general, hubo u n
claro predominio en el número de
exposiciones alemanas sobre las
de otros países, debido ello e n
parte a ser Alemania el país or-
ganizador del symposium y tam-
bién a existir unas ciertas condi-
ciones de política interna, que
hicieron necesario el incluir entre
Ias ponencias una serie de orado -
res y experiencias de excesiva
generalidad y falta de interés . Al
final del symposium hubo un a
sesión de evaluación y crítica
constructiva para las próximas reu-
niones, donde se sugirieron di -
versas medidas de sistematizació n
de ponencias por temas, ámbito s
territoriales, objetivos, así como
la constitución de grupos de tra -

bajo en temas concretos, dond e
se puedan reunir los experto s
según sus distintos intereses . Una
observación interesante, especial -
mente por haber sido propuesta
por algunos especialistas de in -
dudable prestigio y experiencia ,
es que en próximas reuniones
conviene se destaquen más las
dificultades y errores que se han
cometido en la puesta en práctica
de Ios sistemas, dado que e n
muchas ocasiones había una cier-
ta tendencia triunfalista en algunas
exposiciones, de dudosa realidad .
A ésto añadimos nosotros que
sería interesante se destacase de
forma más explícita en las po-
nencias sobre sistemas de infor-
mación de futuras reuniones, las
experiencias ya realizadas_ de los
proyectos a ejectar en el futuro ,
pues a veces no se distingue bien
en ellas entre cuáles han sido las
labores realizadas, cuáles son los
proyectos en realización y cuáles
los proyectos programados para
acción futura .

A pesar de Ias muchas diferen-
cias político-administrativas e ins-
titucionales entre los distintos paí-
ses, es bastante evidente que s í
existen ciertas similitudes de ten-
dencias en los planteamientos y
configuraciones de los sistemas
de información territorial, como
se ha argumentado muy somera -
mente en estos comentarios . E s
de esperar que estos tipos de
análisis puedan ser efectuados con
mayor profundidad en el futuro ,
a medida que se desarrollen más
experiencias y realizaciones con -
cretas . El intercambio de infor-
mación sobre estas experiencia s
a escala internacional es fructífero
sin lugar a duda, por la evidente
necesidad de mantenerse al dia
en estas disciplinas que se hayan
sujetas a un constante flujo de
innovaciones tecnológicas y con-
ceptuales, y de evitar errores de
costosas repercusiones económi-
cas. Por ello, se puede augura r
un interés y desarrollo futuro cierto
para este tipo de symposiums .
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