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El aiiculo const¡tuye una s¡ntes¡s téotica-metodológica del prcyecto de ¡n-
vest¡gac¡ón nonagr¡áfico "Estudia de necesidades y conponan¡entas de uso
de ¡nfarnac¡ón en ]a tarca pa amentar¡a" prcsentado coma requ¡s¡to acadé
mico en la culminac¡ón de la L¡cenc¡atura en Bibliotecolagia. Med¡ante la
técn¡ca de encuesla can entrev¡sta a 52 legisiadarcs nac¡onales, se anal¡za-
rcn neces¡.1ades y camportamientos de uso de infofinac¡ón en el desaÍallo de
la tarca parlanentáia. La invest¡gación se ennarcó dentro del parad¡gna after-
nativa de los Estud¡as de Usuar¡as úb¡canda al usuar¡a de infaÍnac¡ón tenporcl
y espac/i?/merie. Se obsevó su conponam¡ento ¡nfoñac¡anai en relac¡ón a
luenles, canales, categoias y nuevas fecnolagías de comun¡cac¡ónlinfoña
ción en las dit'ercntes etapas de la labor parlanentar¡a. E/ aráljs/b de /os daros
cuantlativos se complemenfó con ün anál¡s¡s cualitativa a través de ]a aplica-
c¡ón de latécnica del"¡nc¡dente crÍt¡ca" y de ]a asoc¡ac¡ón de variables LÍ¡tizan.
do el paquete Lfilftano SPSS (Slat¡st¡cal Packge fot Social Science). De los
resuhadas obten¡dos surgieran un conjunto de h¡pótesis que señatan puntos
de pan¡da para paster¡ares üofund¡zac¡ones sobre el tema-

1. INTBODUCCION

DEFINICION DELTEMA

Existen denirode laCiencade la Información distintas áreas en ascuales sedesarrolla
la invesUgación, los Estudios de Usuarios es una de ellas. Los usuarios, como polencia es
generadores consumidores de información, se enfrentan aproblemas cuya resoluc ón su
pone salisfacer neces dades de i¡formac ó¡. Esto se lraduce en un cornporiam enlo de
búsqueday!rsode nformación,queseubicaenuntiempoyespaciodeternrinadosyque
supone un co¡junto de prácticasen relaclón afuentes, canaes, productosy selvcios de
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nformación. Al análsis de estos componentes se abocan los Estudios de UsLrarios, los
que permiten dispo¡er de ped I de Lrna determinada comunidad que proporcionará e e-
mentos para e diseño de una estrategia de alención y una política de servic os quetome
en cuenialas caractetísticas y o bjetivos personales de esa cornunidad de usuarios-

La investigación realizadase abocó a detectarneces dadesy comportamientos de uso
de informació¡ en eLdesarrollode la labor parlamentar a, que permtieran coñoceralleg s'
lador como usuario de nformac ó¡ e¡ fon¡a objet va y sistemática conforme al paradig-
maalternatrvo de los Esiudios de Usuarlos.

OBJETIVOS

Generales

. Conocera unadeterm nadacomun dad de usuarios, en forma objetivay sistemál-
ca, através de sus necesidades y comportamlentos ¡formaciona es en elcoñtexto de la
labor par amentar a.

' Generarinsumosque permita¡ desarollar servicios y prodLtctosde información que
contr buyan al eflcaz cumplir¡iento de dicha abor.

.RealizárunaporteieóricoymetodológicoalosEstudiosdelJsuariosenelUruguay.

Específicos

' dentif car necesidad es de legislador cor¡o usuarlo consumido r-g en erador de infor,
maclóñ.

' Describire comportamentoqueasumefrenteadrchasnecesidades.
- Deteraainar problpmas e¡contrados en el uso de la nformacjón.

' Detectar necesidades de servlciosy productosde información para el desarrollo de
a abor par amentaria.

ALCANCE Y LIMITACIONES

La investigac ón se limrtó geográicamente a la Bepúbllca Orlenlal deL Uruguay ytem-
poralmente abarcó el perlodo comprend do entre os meses de abri y ju¡io de 1997. El
universo i¡vestig ado fu eron los egis adores nacionales de alegislaiura 1995-1999, consi
dera¡do portaesa os 30 senadoresy99 d putados e ectos en las e eccioñes naconales
celebradasen e año T994.

De as m taclones de este esiudio, importa destacar que sl bien la población estudia-
da resu tó ser pequeña, se estableció unamuestrainteñciona. Sinembargo esto no invalidc
os resu tados de ia nvest gac ón debido al ernp eo de la técnica del "inc dente crít co,
que perrñitió complementar la información generalcon información cualltativa.



FUNDAMENTACION Y ANTECEDENTES

Laformación impartida conforme alnuevo Plan de Estudios (1987) de lá Liceñciatura en
Bibliotecología, respondea un nLrevoenfoque de la Ciencia de ia lnformación que ubica al
usuario de información en un papel protágónico dentro del proceso detransferencia del
conocimiento. Siguiendo eslos lineamientos el presente proyecto de iñvestigación fue
preseniado en cumplimiento dei último requisito curicular para laobtención de la Licen-
ciatura en Bibliotecología.

La Escuela Universitariá de Bjbliotecología y Ciencias Afines, aiofrecercomo materia
optátiva «Estudio de Usuarios» facilita un marco institucÍonal en donde se estimula la iñves-
tigación en el área. En respuesta a ello se han realizado vaflos Esludios de Usuaros en
nuesiro país que sirven como antecedentes al presente proyecto de investigaclón. Sin
embargo, no existen investigaciones de este tipo en el áea legislativa, ya que, la mayor
partede los estudios técnicos acerca del Parlamento uruguayo tienen un enfoquejLÍídico
o hisiórico.

Actualmente ia informació¡ como recurso económico e instrumento de poder es viia
pa¡alaiomade decisiones en iodas las actividades delhombre, hecho que adquiere una
parUcular significanciasise lo traslada al terreno de la labor parlamentaria. Dado elpapel
que cumple el Parlamento como sostén de la democracia, control de laAdministración y
¡epresentac ón de ia sociedad, es que resulta de fundamental importancia estudiar aliegis-
ladorcomo un singu lar u su ario-generador de información.

Por ú limo en la realización de este proyecto de investigación, ex stió la convicción de
que un esludro de estas caracleríslicas además de perrnitir lacontrastación de losconocl-
mientos teót cos con una realidad concreta, propiciaria un acercamiento e¡tte usuar os
inalesyusuarios intermediarios de informaclón, esto es, entre egisladores y espec:alistas
en iniormació¡.

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DE INFORMACION

Elusuario de información es eieje que sustenta e cico de transferencra de i¡forma-
ción y de conocim ento desde su generación a sLi uso. Por lo tanto como eleme¡to activo
y participante en el proceso de translerencia de información conocimiento, constituye
uno de los objetos de estudio de la Ciencia de la información.

Según Saracevic (1970, p.42) nLos estud¡os sobre comun¡cac¡ón importantes para
la C¡encia de Ia Información son aquéllos que t¡atan de la comunicac¡ón del conoc¡-
miento humano (.,,) En el dom¡n¡o de Ia C¡encia dé Ia Informacióñ, el estudio de la
comun¡cación delconoc¡m¡ento ha sido conduc¡do desde dos d¡ferentes enfoques.
Uno es el eslud¡o del compodamiento de la l¡teratura, usando mayormente un enfo-
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que estadístico y matemático. El otro es el estudio del comportam¡ento de los usua-
rios de la informac¡ón, usando mayormenle un énfoque psicológico-"

Los prime¡os estu dios de usuarios quese rea izaron resu ltaron fragmenta¡ os y carentes
de una metodología adecLrada por lo quesus resu ltados fueron parciales. Elenfoque con
e que se realzaron dichos estudios fue evo ucionando, pudiéndose distinguir luego dos
paradlgmas: tradiciona , u «orientado a los sistemas» y alternativo, u «orientado al usua,
rio". Ford, citado por N ce l\lenezes de Figueredo dice (1983, p.48) «(...) ta ¡nvest¡gación
en elfuturo debe concentrarse en la provisión de résultados que sean directamenle
aplicables en la mod¡ficación y planeamiento de s¡stemas de ¡nformación (..,) debe
serbasada en el comportamiento delusuario más que en Ia opinión. Se prec¡sa saber
más del contexto en el cual las necesidades de ¡nformac¡ón aparecen; esto puede
envolver estud¡os de act¡tud, temperamentoy situac¡ones de v¡da globaldel usuario
para que el comportamiento de búsqueda de información sea mejor entendido.»

El parad;gma t¡ad cional s túa al usuario al fina del proceso de información corno un
simp e receptor de información o bjeiiva, a q ue consid era u n sujeto estático en el ttem po y
en el espacio. Son esludios lundamenta rneñte cuanttatjvos donde se trata de conocer
qué usay cuánto usa el usuario.

Posterlormente los Estud os de Usuarios comienzan a inco rpotar aportes de otras dis-
ciplinas, los que producen profundos cambios en ios m smos. Se com enza a tener en
cuenta aspectos cogn tivos y soclaes en el uso de la información y se avanza
metodológ camente. Surgen asílos e¡foques aternativos, cuyo ceñtro de atención pasa
de ser el sistema a ser e propio usuario; ésle, sus necesjdades camb antes y su medlo
ambiente deben ser ahora el objeto de lainvestrgación. Elusuario comienzaaservisto, no
sólo como receptor de rnforrnac ón, sino como asrmilador generador de inlormación en
sus dist ntos ámbitos de actuación. Se lo contextualiza en lo que realmenie hace, parUen-
do de una situación real de uso de nformación, teniendo en cuenta os canales de
información formales e i¡formales que utiliza. La información ya no se considera corno
algoobjetivo, con valoren símisma slno con un valor potencialque depend e del acceso,
de contefro, de a oportundad, de a aplicabiidad, de conocim ento prevlo quetrae
consigo e usuario, entre otros faclores. La metodología de estos eslud os com enza a
i¡c uir aspectos cua itativos, es decir ¿cómo? ¿porqué? y ¿para qué? se necesita intorma,
ció¡.

LA INFOBMACION EN LA PRACTTCA PARLAMENTARIA

La explos ón de informac ón en los últimos años y os profundos cambios por os cuales nuesira
sc¡c edad, yelParlamento en paTt cu a[ vlenen atravesando, han conducido alpoderLeg slativo a
una actuación más ace erada. C,omo consecuencia, ei Poder Legislativo viene presentando padro
nes cáda v€z más exigentes de necesidades de lnformactón para desempeñar susfunc orles. Lá
nlorrnacónquee egts adornecesitaconfgurau¡ u¡iverso muyvasto. Susnecesidadesseorien-
tan haca drversos dominios de informac ón, tienen d lerente ácance, se formulan con diferente
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precisión, exigen tiempos de respuesta que cambian de acuerdo coñ la dinárnica parlamentar¡a y
responden a la coyun¡Jra sc¡cial, polÍtica e histórica.

Del análisis de las funcloñes consag radas en la Constrtució n se perf lan como fu nciones
inherentes a Parlamento: la función leg¡s¡at¡va propiamente dcha y la func¡ón de
contralor de los demás Poderes y orga¡ismos de Esiado.

A padir de los primeros contactos mantenidos con los disti¡tos actores de quehacer
párlamentario surgió la necesidad de considerar en este estudio, como otra fu¡cón no
menos lmportante, la que podríamos lamar func¡ón de debate polít¡co. Esta sería una fun
ción eminentemente polÍtica, mediante la cuallos legisladores através de laco¡fro¡tación e
intercambio de ideastoman posicón acercade Los grandesternas nacionales, cor.rtribuyen-
do asía laformación de la opinión pública.

Se entiende por función legislativa la tarea de hacer las leyes, que es por esenc a a
razón yfundamento de ser del Parlamento. Para ejemplficar el papelde la iniormac ón en
esta etapa de la labo r parlarnentaria resu lta oportu na a opin ión d el egislador Alvaro Alon so
(1995, p.92)delPartido Nacionai«Es así, entonces, que me gustaría señalar muy rápi-
damente los diferentes t¡empos o instancias en los cuales los leg¡sladores nos vemos
en Ia neces¡dad decontarcon buena ¡nformac¡ón que atiencla a las d¡fereñtes étapas
de la v¡da parlañentaria, siempre en la s¡mplif¡cac¡ón de que Io que estamos hablan-
do es la referenc¡a del producto f¡nal: la ley. (...) En este caso se presenlan, por lo
menos tres diferentes etapas. La pr¡mera es de ¡nvest¡gac¡ón; en ella, elparlamentario
debe encarar Ia laborde preparac¡ón de los elementos que lleven a la presentac¡ón dé
un determ¡nado proyecto de ¡ey (...) ex¡ste una pr¡mera etapa en que el legislador
recop¡la información por su cuenta, a fin de hurgar en el tema para el que se le ha
llamado a ¡ntervenir. La seg¡.¡nda etapa es una espec¡e de negociac¡ón o coñc¡liac¡ón;
a través deltrabajo de ¡as com¡s¡ones espec¡alizadas o permanentes delpoder Leg¡s-
lat¡vo, elleg¡slador, conjt¡ntamente con sus pares, procesa Ia ¡nlormac¡ón a Ia queya
tuvo accesoy, almismot¡empo, recurre a nuevoscontactos con otros s¡slemas, Den-
tro del s¡stema polít¡co, lo regular es que se recurra a la informac¡ón proven¡ente de
los ministerios quet¡enen relac¡ón con las normas sobre las cuales sé pretende leg¡s-
lar. En una tercera ¡nstancia, ex¡ste un momento de perfecc¡onam¡enio del proye-cto
de ley, cuando pasa a los plenar¡os decualquiera de las dos cámaras. S¡b¡en en esas
tres etapas ex¡sten s¡stemas como, porejemplo, elde ¡nformac¡ón parlamentarja vj-
gente yen proceso de implémentac¡ón, se nos presenta nuevaménte elhecho de que
los leg¡s¡adores no accedén a la ¡nlormac¡ón que está disponible.»

Otra instancia de la labor par ameñtariaes lasupervisión ofunción de cont¡a or de las
activldades de la Admlnlstración. Alcumplir estafunc ón, la mayoría de la iñformacjón que
elleg slador necesita prov ene delámbito del Ejecutvo. Los leq s adores para efectuai ta
tunción de conlrol político sobre la gestión delpoder Ejecutivo seven enfrentados a algu
nas dificu iades:e¡ cierias situaciones siendo el egisladorun r¡iembro de la oposició; e
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acceso a deler¡inada intormaclón puede ser políUcamente comprometedora. Horacro
l\¡artoreli (1995, p.23-24) af rma: « (...) los representanles deben encarar una penosa
tarea deaveriguac¡ón cadavezqué résponsablemente se propoñen obtenerinlorma-
ción sobre alguna materiá. La función de control se vé así lim¡tada y absorbi-
da por cuestiones menores de operac¡ón",

En o que refere a debale po ítim, otra de las funciones conside¡adas, e nuevo estilo de
Pa¡ar¡ento supone e abandoño de los fradic onales disdrrsos eminentemente po í[cos, ampulosos
en la forma y escasos de conten do. Hoy por hoy requieren una especia lzación técnica cada vez
mayor Los eg s adores tie¡en a neces dad de estar informados permanentemente para cor¡pren
der la naturaeza y el alcance de as problemállcas en consideración y poder de esta manera
argumentarafuvor desu pos ciórl polllicacon unasólidafu ndamentación.

3, I\¡ETODOLOGIA

FUNDAI\¡ ENTO METODOLOGICO

E proyecto de rnvest gación realizado se p anteó corno un estudio descriptivo ya qlre
s! propós to fue la delim tac ón de los he6hos que conformaron elproblemade investiga,
c ón s n part r de h pótesls a guna. Porotra parte elhecho de que puedan o noformularse
h pótesis prev as, depeñde del estado del coñocrmiento en el área sometida a nvestiga,
c ón y como se mencionó anteriormente no existen investigaciones de esta índo e.

Este tipo de estudios descriptivos permiten identificar características del universo de
investigación, señaia¡forrnas de conductay actitudes, estab ecer compoñamientos con,
cretosydescubrrycomprobar a posible asocación entre varlables de investrgació¡.
Parae o se recurre alécn cas específicas en la reco eccló¡ de la información como son la
observac ón, as entrev stas, os cuesilonarios. Se utiliza el muestreo para larecolec6ió¡ de
nlo rmación, a q ue así o blenrda, es som etida uego a un proceso de codlficac ón, tabu ación

y anális s estadíst co Por út mo estetipode estud os puede concluir co¡ hipótesls,formu
adas a partirde as concluslones aque se llega atravésde la información olltenida,lo que
pern'rile in ciar lLJego un co¡ocim ento de tlpo explicativo.

ELECCION DE VABIABLES

Lasvar ab es se ecc onadas que permltieron conocerla realldad propuesta seagrupa
ron de a slguiente manera

' Reaconadascon os usuarios y su contefio: através de estas var ables setrató de
ca.itexltra zat a egislador, conociendo aspecios personales como su perfil educativo,
profes c¡aly abola grupo de pertenencia, etc..

Reracionadas con las necesldades y uso de i¡lo¡macióf: con estas variables se
¡1e¡tó deleaiar neces dadesde niormación através de afrecuencadeusoyeltiempo
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dedicado a a búsqueda de información, Conocer el cornportam ento con relación al uso
de fuentes, canales, catego¡ías y nuevas tecno ogías de informaclón/comun cación,
contextuallzando allegisladoren e desarrollo de las dlstintas fu ncio nes quedesempeña:
legislativa, de contralor y de debate polítco-

. Re acionadas con necesidades y uso de informactón en el curso de la activ dad
leg is lativa: aq uí se em pleó la técnica d e "incidente crítico" con la cu al se pretend ió estu
drar al leg islad or frente aunasrtuación otrabajo réalaelección, med:ante e plantearniento
del tema que r¡otivó la búsqueda y de conocimienlo del tipo de inforn, ación requerida,
de los obstácu os presentados y de la forma como eventualmente los superó.

' Belacionadascon ias prefe¡encias en servicios yproductos de inforr¡ación: en este
último punto se trató de saber qué serviclos y productos de información conocían os
legisladoresy qué sugerencias con re ación a los r¡isnros podían realizar.

POBLACION A ESTUDIO Y SELECCION DE LA MUESTRA

Lainvestigación partió de adefnición delun verso a estudlal conformado en princtpio, por los
1 30 legisladores ¡aciona es: noventa y nueve dipulados y treinta se¡adores, más e presidente del
Senado. Luego, surgió que este último, como Pres de¡te delparlanrento, no cumplefunciones
legislativas, sinodetipoadministráivo, porloque lapoblación a estudiar se redujo ai 29 legisladc
res. Por tratarse de Ltna tnvesUgación cualrtaUva se defnió una mueslra intencio¡a, esto es, una
muestra constituida por url co¡iu¡to de jnd vrduos donde estén contempladas as distlntas var a,
blesseleccionadas, La muesfa quedó ento¡ces conformada por: senadoresydiputados, demro
de cada uno de éstos se seleccionaron represenlantes de los dist ntos part dos poiíticos, y en el
caso de los diputados, se tuvo e¡ cuenta además, si se trataba de un repTesentante del ¡terior de
país o de ia caprtal. Como úhimo criterio de eección se constderó el conocimiento previo que
faci itara el acceso, e sexo, y Ia v sibilidad pública del legislador (repúación profes onal, opositor
rad ca , y representañte ofcial del sector del gobierno).

METODO DE COMPILACION DE DATOS

Deniro del enfoque atenrativo de los Estud os de Usuarios, en el que se enmarcó esta ¡vestiga-
ción, se optó poru¡ade lastécnicas mas comúnmenteap jcadm,lade encuesta con entrevista: la
que permit ó abordar aspectos cualitativos a través de un contacto directo con el encuestado. Se
pLrdiero¡ conocer motivaciones, actitudes, opinionesyfac litó además, que el interlocuio¡ srrvrera
de guía a¡te las nterrogantes que se e ptesentaban al e¡cLtestado.

Latécnica del"incidente crítico", que perm te a¡alizar y descrrbir un evento observab e
po r el entrevistado, se utiizó no sólo para complementar los datos cuantitativos srno para
evaluar os, confrontalosy, además, conslru r gene¡alzaciones acerca d el com po,laTn ie n
to de uso de r¡lormación por parte de os leqis adores.
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DISEÑO Y VALIDACION DEL INSTBUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

La realización de laencuesia partiódeldiseño de unformular o, elque seconstltuyóen
el lnstrume¡to de reco ección de información. Dlcho formu ar o consiaba de 16 preguntas'

entre as cuales se utiiizaron preguntas abiertas, cerradas y categorizadas que permitieron

co¡templarlos distintos aspectos a investigar. Se estructuró en clatro módulos que se co¡res_

pondencon osgruposdevaíabLesseleccionadas,

Lavalidación delformulario se realizó através de entrevistas a d ferentes protagonistas

del quehacer pa¿amentario que oficlaron como "informanles calif cados». Entre otros, se

entrevistó a secretarlos de Corn isio nes, secretarios de legisladores, ex_legisladores y al ex_

Vlce Presidente de la Repúb ica, Dr Gonzalo Aguirre. Estas entrevistas tuvieron como
objetivo no sólo someier a consrderación de los mismos el formularlo d señado, s no
además, obtener información que ños aptox r¡ara a temade estudio.

METODO DE ANALISIS DE DATOS

Para realizar elanálisls de los datos relevados mediante elcuestionario, los mismos fueron
previamente codlficados yalmacenados e¡ un sopode magnéiico usando la plañilla electró
nica EXCEL 5 para W ndows. De esta forma se generó un archivo de datos sobre los que
uego se ejecutaro¡ procedimientos de análisis estadí,sticos. Se comenzótrabajando con los
datos cuantilat vos, obten iéndose a partir d e ellos as ciÍias totales y los porcentajes de cada
varable, De igual manera se procedló con os datos cualltativos, transforman do las respues
tas textuales en códigos suscepubles de manlpulacióñ y medición. A padlrde estos primeros
resu tados se rea izaron los inte(e acionarnientoseñtreaquellasvariables quese consideraron
que podrían lnc dir en elcomponam ento informacionalde los legisladores. Para e lo se utillzó
el paquete uu itarlo SPSS para Wndows (Statistical Package for the SoclalScience), que es
un sisiema amp io yflexible que pe¡mite realzaraná1isis estadísticoy gesUonardatos e¡ un
entorno grálco. Este programa permiUó lograr un nivel de aná isis más profundo realiza¡do
asociaciones entrevariabes, apart rde archivode datos geñerado en EXCEL.

4. BESULTADOS DE LA ¡NVESTIGACION

ANALIS¡S E INTERPRETAC¡ON DE LOS RESULTADOS

La poblac ón estudiada resu tó ser muy homogénea ya se considere su sexo, edad,
nve educativo o actvidad profesional. En co nsecu en cia estas variab es no se considera-
ron relevantes para analizar el comportamiento informacional de los legsadores. Sin
embargo, un aspecto sign ficativo adestacar, en lo relativo alaexper¡encia como leg¡sla-
dor, es que en su gran mayoría fueron electos por prmera vez, lo que supone fata de
exper enc a prev aen sufunción.

NFOFMAfIO (3'4) r63 r80 19981999



7
NECESIDADESY USO DE INFORMACTON

Las neces¡dadesde ¡nformac¡ón manlfestadas por os legisLadores confrmaron que a
temáuca abordada es muyvariada y refleja una deterrn inada coyu ntLl ra social, politica e

histórica, Con relación a los motivos que generaron dlchas necesidades, se correspon-
den, en general, con lasiunciones defi¡idas como lnherentes a la labor parlamentalia

En lo referente a ia frecuenc¡a de uso de informac¡ón y a tiempo ded¡cado a la búsque'
da de la misr¡a, se pudo apreclar que aun tralándose de legisladores con experiencla en la

fu nció¡, requ ieren inforrnació¡ casi a diario y ded ican gran parte de su t er¡ po de trabaio a la

búsqueda. Esto confrma el papelfundamentalque iiene a nfolmación para el cumpl;mie¡io
de la tarea par amentarla, y la conclencia q ue t enen os legls adores de este hecho.

USO DE FUENTES,CANALES, CATEGOBIAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMA.
ctoN/coMUNrcacloN

En o referente aluso ge¡era de fuentes, canales, categorí'as y tecnologias de i¡formación su
preferenc a depende de muchos factores: lafunción que se esté desempeñando, la urgencia q!e
requiera eltráarnieñio de losdistrntos temas, e conocirniento de La ofeta de fuenies y canales de

nfon¡ación, a capacidad dellegis ador y lade su eqllipo de secretaíe e¡tre olros.

Latécnicadelincidente cñico moslró que tanlo lasfuentes cle inlormación como loscanales
porlosqueseobtiene a infonnación son diversos, yseconsultanvaJlosenfolmas multánea, para

resoh/er cada una de ias siluaciones probJema a traiar Además de os canales formales de inlotma_

cón, surgen muy c aramente os contactos ¡nterpersonales como e medio mas habitual para

acceder a la nformaclón. Esto resutta razonable, ya que es algo inherente a la fu¡cjón po íiica de
legisiadol mantener permanentes conlactos persona es.

Muchos legsladores manlestraron que sus necesidades de rnformación no se llmitan a una
única categoría de informac¡ón, sno que suponen d agnóstcos de s tuación' que engloban
dlsUntas categoríias de ésia. Estos d agnóst cos inc uirían información, conceptual, técnica, esladis-
tica facfual, etc.. Loque están dema¡dando, esen rea dad, "informacón consoldada".

Los legisladorestienen acceso a las n Lr evas tecnologías de lnformac ón y cor¡unica-
ción. Si bien la mayoria respoñde que uti lza a computadora a dlar o lohacenatravésde
sus secretarlos, por lo que no se consideró re evante relacionar su uso con aspectostales
como edad, nivel educatvo o experiencia cor¡o leglslador. Podría decrse que a seT

reciente la incorporac óñ de estas tecnoLog ías en elPoder Legis at vo existe cierta reticen
cia al uso de las más avanzadas, como en el caso de correo eiectrónico.

USO DE FUENTES. CANALES Y CATEGORIAS DE INFORMACION EN BELA.
CION CON LAS FUNCIONES PARLAMENTARIAS

Luegode ana izareluso de Las dist ¡tasfuentes, canalesy caiegoríasde nformaclónen
téTr¡inos generales, se procedió a esiudiar el uso de las mrsnas con relaclón alafunció¡
queelleqsladoresiédesempeñando.Notodosloslegisladorescumplentodaslasfunco
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nes, ni en la r¡isrna med da. Realizar una u otra, va a depender de diversos factores, poI

eiemplo de la coyuntura polítca, es evdenle que en época preelecloraL vaaadqurir
protagon smo lafunción de debate politico. Tanrblén va a incid I e perfldelpropio egis-

lador, que hace que se ncineporLlñauotlafunción,oqueseaoficiallstauopositor,ya
que los primeros no ejercen de igualmanera lafunción de contralor.

" Func¡ón legislativa

Slsetiene en cuenlalascifras relativas a las luenles de ¡nformac¡ón usadas, se puede

observar que para el desempeño de lafunc ón legis ativa las más usadas son los antece_

denles leg¡stat¡vos y los informes técn¡cos. Puede considerarse entonces al proceso

legislativo como un proceso rel¡oalimentado. Se legislaen funció¡ de las nuevas realida
des, perotambién enlunciónde la normativa vlgente. Por otanto, pafa la elaboración de

las leyes so¡ fundamentales los antecedentes legislauvos, asicomo la asisten cia técn ica
especializada, para conocer la realidad sobre la que se va a egislar,

Los canalesde comunicac¡ón más usados pa¡a acceder a dicha información son, como
erade esperar, lnformac¡ón Legislat¡va de laque se obtienen los antecedentes legislativosy
B¡bl¡oteca del Poder Leg¡slat¡vo. Los datos obteñidos dellncidenle criuco corroborañ esta
preferencia, surg endoademás, comoot¡o canalusado laOf¡cina de Derecho Comparado,
que br nda nformación sobre legislacón comparada, La preferencia por estos canales resu
talógica,yaqueson os servrcros encargadosde br ndar la inforr¡ación eg islativa y técn ica
necesaria para cumplir con estafunción. Por otra pafre se trata de servic os de información de
apoyo al Par amento y que son amplamente conocidos frente a otros extetnos quetalvez no
estén tan d ifu ndldos. Se destaca entonces a accesibilidad como un factor a tener en cuenta.
Otros aspectos q ue incid en en e uso de determ nados canales de i¡formación son a cairdad
y confab lidad de os servicios. I\,luchos legislado¡es para acceder a os informes técnicos
preferen co¡sultarasesores de confianza,los cuales sue en pertenecer asu sectorpoLítico, en
lugar de laAsesoría Parlameniaria que brindae Poder Legislalivo.

Siconsideramos las categorías de iñformación surgen necesararnente la información
¡eg¡slat¡va y latécn¡ca como las categorías más usadas. Besulta c aro que para Latarea de
elaboraciónde proyectos de ley, tanto los, proyectos de leyes anterlores, cor¡o a legls ac ón
comparada, no pueden ser obvados; asícomo tar¡poco la información técnica relativa a la
forma y contenldo sobre o que se pretende leg s ar

'' Función dé contralo.

Para el caso de la función de contralor en cambio, Las fuentes de informac¡ón más
solic tadas son os ¡nlormes de los organ¡smos eslatales, os ¡nformes técnicos y los
artículos de prensa. Este tesultado es coherente si tenemos en cuenta que esta tarea
supone contTo ar asactivdadesdelaAdministracón,porloquela nformac ón requerlda
en este caso va a proven r del prop o Eslado y de lécnlcos en los temas especalizados.
Los artículos de pre¡sa también cumplen un rol mportante en e contralor porque sus
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denuncias son, muchasveces, el pu nlo de partida para la consideración de losternas por
eLParlamento.

Los canales de comun¡cación más usados para esta iunción son la prensa y los
contactos inierpersoñales. Estosetraduce en denunc as desituaciones irregulares, que
se fansmiteñ tanto a través de la prensa como persona me¡te. fambién el legrslador usa
los contactos i¡terpersonales como medio para obtener la opin ón de técnicos de con-
fianza. Por otra pañe, el difícil acceso a la nformación sobre la gesuón de la Admrnistra-
ción Púb ica, impresc ndible para afuncióndecontralor,sepuedesuperar,enagunos
casos, através de estoscontaciosinterpersonales-

Las categorías de ¡nformac¡ón usadas para Lafunción de contfalor mantienen rela-
ción con las iuentesy ca¡a es usados;vuelve a reiterarse en este caso la informac ón de
tipo técn¡ca y per¡odística.

Función de debate polít¡co

Para eldebate político lafuente de ¡nformac¡ón claramente preferida son los artícu-
los de prensa. Aquí os resultados lar¡b én marcan cierta ógica. Los egisladores se
basan fundamentalmente en la p rensa co mo fue¡te de notic as políticas que les perrnite
debatir en el Parlamento y a su vez inf uir en la opin ón pública. lmporta destacarlamblén,
como oseñalóagÚn egislador, que los principales líderes políiicos se encuentran "fue
ra" de Parlamento, por lo que muchas de sus op niones se conocen alravés de la prensa.

Asícor¡o lafuente de informacióñ preferidapara e debate polit co son osartícuosde
prensa, obviame¡le el canal de comun¡cación más usado en este caso, va a ser la
Prensa.

En cua¡to a lacategoría de información preferenterne¡te usada paraeldebate polí
tico, se conf rrna nuevamente, el uso de la nformación per¡odíslica,

ACCESO A LA INFORMACION

Las dri cultades en el acceso a la información se anallzaro¡ medlante a técn ca del
ncidente crítico. Se transcr ben algunas de as respuestas obte¡ldas en este punto, las
cualesaunfueradesuco¡texto,tiene¡uñvaoriustratvo. Sibjenagunos egisladores
r¡anifestaro¡ nohabertenidoobstáculos paraaccederala nformación (3i%) lamayoria
señaló que enco¡traron dificu tades de distr¡ta índole (69%)

A reLacionarlas variables obstáculos enconirados con parlidos políticos, se desta
có, que los legisladores pertenecie¡tes al Part do Co orado tuvieron s qn ficativarne¡te
flenoc oificu lades e,] el acceso a ta rnform¿cio
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ACCESO A LA INFOBII,IACION SEGUN PAFTIDO
POL¡TICO

Dé as dificu tades señaladas,
información, hasta la credlbi idad

Gráfico 1

as m smas van desde la mpos¡bildad de acceso a la
a.erca de su .onienido

ACCESO A

Gtáfica 2

Una de las dificultades más comúnrnenle señaladaes que no se ha aenerado informa
ción sobre muchos de los temas a estudio. o la misma no eslá documentada.

U n egisladorfrenie a a neces dad de nfonnac ón sobre el tema "desaparecidos", para presen-
taria a la just cia, contestó: "Esh ¡nfonnac¡ón na es acces¡ble, na esta docunenhda"

Anle a ¡ecesidad de informaclón sobre e tema m noridad, un legislador m embro de
una Com sión lnvestigadora respondió: 'Falfa lnfarmación argán¡ca y cant¡nua, ]a faka de
s¡stemat¡zac¡ón d¡f¡culta la comparac¡ón" -
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Fn oiros casos as dlficultades se ref rieron a cierias fal as en los servic os de inforfira

ción, que responden, tanto a calencias hLlmanas como técnicas.

A reaco¡ar asvariables obstáculos encontrados y expélienc¡a como legislador se

constató que os eglsladores con rnenos experlencia señalaron con mayorfrecuencla as

fal as en os servic os de jnfo¡mación, que los más exper entes.

Gráfico 3

Otradlflcutad que se presentaconfrecuenc aes la man pu ac ón y elocultamiento de

a información debido a intereses po it cos o en oiros casos económ cos. Las s gLl entes
respuestas de eg sladores de a oposic ón se refielen a ocultarn enlo po f co de a nfo'
'nac ó, "lmpos¡b¡:¡dad de acceder a la Base de Datas cJel Pader Eiecutivo. Los pecl¡clas de
infarmes na se respanden".

'Fatta de voluntad palit¡ca del l\4¡n¡ste¡ía de Defensa para br¡ndar la infonnación que se oculló
a /os /ueces en /os a,aos de /as desapa¡/c/ores':

''Ex¡ste unvela en determ¡nadas infamac¡ones, se acullay se man¡pula la ¡nfarmactón.
Existe una desv¡ación soc¡ológica, el i4inisleria del lnteiot camputa pot igualvicl¡mas y
v¡cümarias en el caso de delitas camet¡dos par menates".

E ocu tar¡iento de a informaclón por motrvos económ cos acanzatamb én a os eg s
adores ofic a rsias: 'Buscanda ¡nt'onnación sabre elClea ngdelnfomes pa?su reglamen
tac¡ón, encontré muchas d¡flcultades pot las ¡ntercses en iuego".

'Arb¡tranda en el caso del c¡erre del Fr¡garif¡co de Fray Bentas, luve dif¡cullad para
ablenet cle las inversarcs, ¡nfarmac¡án sobre f¡nanciam¡enta''

Al relacionar las var ab es, obstáculos encontrados con parlidos políticos, se conf ¡

ma que el ocu tarrlienio por razones politicas es e obstácu o q!e anás señalan los egis a'
dores de la opos ción.

1ti

D¡FICULTADE§ EN EL ACCESO A LA
INFORIIIACION'SEGUN L¡:EXPENENCIA

CÓI\¡O LEGISL¡dOR
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL ACCESO

A LA INFOFMACION SEGUN PABTIDO
POLIT¡CO

L'' """ "'

OCULTAM ENfO POLfTICO

Gráflco4

farnb én se reteró como obstácu o que a infornración I ega fuera de tiempo con re ac ón
a os actua es req uerimlentos de agl idad en e lratam e nto de os ternas. Otros prob ernas se
Te aconan con e contenldo de la informacón. [,4LJchasveces no se puede eva uar a verac
dad de a misma, por fata de confanza en las fuentes que a generan. En ot¡os casos a

tecn c dad propia de a lnforr¡acón dficula su comprensión. Algunas respuestas en este

sent do fueron: "Iuve dlllc ultad para establecer la t'¡ded¡gno de la infarmac¡ón prcven¡ente de
arganismas estatales para la elabahc¡ón delMarca Regulatar¡a Enetgét¡co'.

"Encanté múlt¡ples d¡f¡cultaries par la conpleia delprablema de la producc¡ón de ener
gía, además na hay ¡nfarmac¡ón actual¡zacla al alcance delc¡udadana camún'.

Desde oiro punto de vsla os legsLadores señaalon como un obstácu o ir¡portante el

desconoc m ento de aofeñadeservcosdeinlormaclónlnter¡osyexlernosa PoderLegis
lativos asícomo afaiadeadestrar¡entoene usode os r¡ smos. Sepuedeapreciarque
este obstácu o tien e m ayor n cid e¡c a eñ os leg islad ores con men os experiencia.

DIFICULTÁDES EN EL ACCESO A LA
INFORII¡ACION SEGUN LA EPEBIENCIA COMO

IEGISLADOF

OES(DIÉOI,{AÍIO DE LA OFBTA DE SEEV trIOS

Gráf co 5
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De los legisLadotes que manifestaron tener algún obstáculo parasatisfacer sus necesr-
dades de información, no lodos lograron superarlos, o os superaron parcialmente- Esto
sedebióenalgunoscasosaquelainfornraclónnosehabíageneradooaquenolegóeñ
liempo, y en otros casos a la manipulación de a información por intereses poiiticos.

Los conlactos pe rso nales aparecen nuevamenie como un recu¡so habitualdellegisla,
do¡, asvrnculaciones po íticas, inherentes asu cargo, es permiten, en genera, superarlos
obstáculos. No obstanle elio, en las respuestas, se rejlera la neces dad de "ins¡st¡ry tener
páclercla " para obtener la i¡formación sol ciiada.

En cuanto a los obstáculos relacioñados a coñtenido de la nformaclón, de las res
pueslas se deduce que se superan a través de la formación prop a del leolslador, de
trabajo e¡ equipo y de ladedicació¡ de muchas horas alestudio de los distintostemas. En
relaclón a los ú timos obstácu os mencionados: la lalta de conocim ento de a oferla oe
i¡formaclón y adiestramtento en eluso de los serviclos,los m smossesuperan, según sus
pa abras, co¡ a experienc a del leglslador y la de su equ po.

NECESIDADES Y PBEFERENCIAS EN SERVICIOS Y PBODUCTOS DE IN.
FOB¡,ilACION

Para completar adescrpción del comportamienio de uso detnforr¡acón de nuestros
palarnentaros,seintenlóconocersusnecesidadesypreferenciasenservicosyproduc,
tos de nlormac ón. Tanto los serv cios como los productos de i¡formación pertenec entes
a PoderLegislativof!eron os rnás rne¡cionados, o que resu ta lógjco dada su espec al -
zac ón y acces b lidad. Dentro de los servcios me¡cionados se destacan. la Of¡c¡na de
lnformac¡ón Leg¡slativa, a Bibl¡oteca, y dentro de e la. en especial el Servicio de
Recortes de Prensa y por útinro lntérnet. Luego, Asesoría parlamentaria y a
Ofic¡na de Derecho Cor¡tparado! son otros serv clos a los qLle sue en TecurT r,

En lo referente a los prodlctos de nformac ón clisponibles en el patacio Leg s ativo
manil estan conocer en pr rneT lugar las Bases de Datos del Slp. En segundo lugar se
refrieron alos Dossieres de prensaybibl¡ográficos. productos eiaborados por aBbio
ieca. En úll molugarsemenc onan los Diarios de Sesiones las vers¡ones taquigráficas
de las d sl ntas Comisiones, y los informes técnicos realzados, tanto por la Asesoría
Par ar¡entaria, como os presentaclos porcaiedráticos o nsttutoslécncosespecalzados
de ld Llrr,e s d¿d oé ¿qepLbrcae'1,¿sCorrsro-es.

Aisolcitarles sugerencias para a mplementac ón deservcrosyproductosCe niorma-
cióñ a r¡ayoría responde quesería necesario mejorar os seru c os y productcs ex stentes
DesdeelpLrntodevstadellegisador,taesneioras mplcan,enprraer ugar, aLlr¡entar su
informatizacrón ncorporando nuevas bases de datos a a red y comp eiando a nforr¡e
ción dsponible en as rnismas, En segLl¡do lugar sería necesano mejorar e tiempo de
respuesta de los serviclos y actualzar la nformac ón sobre loS drstintos ter¡as Eap/oez
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adecuacla at "t¡m¡ng' pa amentar¡oy aclual¡zac¡ón en lastemas"-

Otro aspecto señaiado fue la necesldad de conocer a olerta de seNicios y productos de

información y rec bir ad estlam ento en el uso de os misr¡os: " ... uso /os se&lcr'os evistenles por

debajade loquese padría, parserleg¡slador pal pimenrez, no canozco, tlosé comose mane¡an

Alg u n os eg is adores, d eslacaro n o ace rlad o de reaLizal ¡vestig acio nes acerca de sus

necesjdades de lnforr.aclón como forma de meioralos: 'S¿rporgo que esflrdlos de esie

t¡po, que anal¡zan las necesidades detteg¡stadar pueclen cantribui a detectar fallas y meio

lnsstenen a neces dad de ampL ar a Ied de lnformát ca Pallameniaria y que la co

ñexión a cance a los olgan s¡¡os públ cos y privados. Asim smo seña an a convenie¡cia
de contar con una un dad qr-re central ce información a nlve nac o¡a , tanto b b logláfica
como de nd cadores bás cos: " Amplla¡ bases cle dalas na sóla leg¡slal¡vas, s¡no ¡ncluir
infarmac¡ón de entes estatates, ind¡ces rie prcducción, castas, informac¡ón tr¡butaia"

Otro aspecto que seña an es tanto a dispersión y a duplcac ón de a información en

ios.llsiinir)s servic os oomo su no s stematzac ón en muchos casos. De ahíla necesidad
de procesar la ¡formación que rec be e Poder Legislaivo y centra izar osservicoscom
partiendo cr ier os uniformes,

5. CONCLUSIONES

Duiante eldesarro 1o delproyecto de nvestigac ón sefue perfiandoun usuario 'lipo",
cuyo cornpoaramienlo en relac ón a a lnfolmación asumió r¡odal dades proplas.

Este usuario no presenta mayores d ferenc as en sLls caracte¡ísticas nd vidua es, es

hombre (92%), medlanar¡enle joven (69% entre 25 y 55 años), con un a to nive educativo
(51% con estud os terciaros compLetos), ejerce por o genera plofesiones universilaras
(457;) y carece de expeT enc a como eg s ador (52%).

En cuanto a su cornpofram enlo inlormac ona se caracter za por otorgalle un rol indis
pensabea a nforrnac ón y reconocerque sr.rs neces dades en este sentldo son perma¡e¡
tes. Las tern áticas q ue debetratarsed stinguen polseramp ias, diversas ycambiantesya
que deben responder a la coyuntura po itica. soc a e h stór ca.

Otra particular dad que presentaes la de egac ón de la búsquedade informac ó¡ tanto
en secretaros, por razones de t enrpo. como en as esoles técn icos cuando desconoce los

temas.

En el uso de fuentes y cana es de lnformación, además de la acces bilidad y de la
ca dadcelosmsmos,elfactorco¡flabldadtieneunagla¡ nc dencia. En este usuario e

factor deolóqco€sfundamentalparavaLorarLaconfabiidadde asfuentesy canales, de
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donde provieney pordondecircula a información. Se caracterza por la prelerencta en e
uso de los contactos interpersoñales como canal para acceder a la inlormaclón.

La nformación que demanda son funda¡¡enta mente diagnósticos de situac ón", lo
que supone reunir d slintas caiegorías de nformación. Es dec I necesita nformac ón con
valoragregado.

Laposblidaddel ibre aoceso a las nuevas tecno ogías es otra pariculardad que
presentaeste usuario.

En cuanio alas drficultadesquese e presenta¡ paraaccederalá nformacó¡,tenenque
veren su mayoría, confa las en los se^/icos de nformactónycon a nextstencade nforma-
c ón sistematizada sobre muchos temas. Stn e¡¡bargo es un usuar¡o que, por e pocler que
supone slr nvest dlrrá, ogra sLrperar os obsiácu os en e acceso a la nforrnactó¡

Por últ mo, paradoja mente, a pesar de enfrentarse a necesidades de nformación cada
vez r¡ás ex ge¡tes manifiesia conocer pocos seru cios y producios cje informac ón

S bie¡ es probab e que la mayoría de los leg s adores entrevlstados puecjan poseer
s mu tá¡ear¡e¡te todas estas caracteristlcas. s empre van a ex st r vaT ac orles entre elos.
Según estas variacio n es van a surg rotrast po ogás de Lrsltarios En este caso part cu ar se
drstinguen os egis adores que pertenecen a a opos ción cle os ofic a stas qlt enes p¡e
sentan algunas característ cas diferenles, sobre todo e¡ relación a acceso a la informa
ción. Tamb én se pueden dist ngLtir los nuevos egislaclores cle os qLte cuentan con mas
expe¡ encia, con relación altier¡po que ded can a nlormarse

De ias conc us ones a las que se arribó pueden exlraerse un conjLr¡to clc hipótes s
acercadela ¡fuencasobree comportam ento informactonalde faclores como: aexpe.
rienc a como eg s ador y la pearenenc a a determ fado sector polí|co entre otros. que
podr an servir como punto de padida para una poster o¡ p¡ofunclizáción sobre eltema

PodrÍa decrrse que qu e¡es son leglslaclcres por primera vez se e¡lrenta¡ a ¡na:
'situac:ones prob emá" que altmenta¡ slts ¡eces dades de nforr¡ac ó¡. d-.ir r:lo a eslacto
de ¡cedidurnbre prop o de abordar una ¡Lreva activ daal.

' Las fa las en los serv cios de informac ón se|a adas po¡ los nuevos le.l sladores
podria¡ deberse, entre otros lactores a a faltá de Lrra poiihca cte aclestraÁ ento ate
usuar os por pade de los m sr¡os.

Se podría sostener que a gunas dificu tades e¡ e acceso á a rrforrnación ale los
egrs adores opos¡tores. se debe a que no cornpártef a iceo oq a con la que a lnform¿l
c ó¡ estásister¡atzada.

E desconoc miento de serv cios y p¡oductos de jnfo¡macrón se poal.ía deber a qLre
noese egisladorquiensedirgepersoname¡tea os servlcios, s no qLtedelegala búsqueda
cje info¡mación e n su secretaría Ota vez teniendoencuentaque os , co¡tac¿s pcrsonales ,
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son una práctica habitual del legislador, podría supoñerse qué le resulte dificil vlsualizar los

servicios de intormación como instiluciones formales.
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