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LOS OBJETOS INFORMÁTICOS 
& ~ M O  SE CONSTITUYEN Y MATERIALIZAN 
E N  LAS ORGANIZACIONES MODERNAS? 
EL CASO DE LA UAM IZTAPALAPA 

La proliferación misma de la información nos invita 
a penrdr que estamos supremamcnre Ixcn informados, 
sin necesidad de un esfuerzo anadido de nuestra pace. 

La información nos Uega. N o  necesitamos buscarla. 
AIuclio mrrios crearla. 
(Carlos Fuenres, 1993) 

Introducción 

A través de la historia, las nuevas tecnologías en conjunto con sus creadores han tsansformado al 

mundo, pero ninguno de ellos lo ha hecho, como los científicos e ingenieros que vivieron al fmal del siglo 

veinte. Algunos de los cambios desarrollados por éstos parecen ser cataclísmicos. Pero la transfiguración 

generada por los cambios actuales tiene un enfoque más amplio y sus efectos son mavores a los que les 

precedieron (Kehoe, L., 1996; T3: Tomomu, Technology Todg ,  1997). 

Frente al nuevo milenio las fuerzas más dinámicas parecen apuntar hacia la intersección existente 

entre la computación1, las telecomunicaciones y la cultura (Miller, J., 1996; Taylor P., 1997). Como 

consecuencia de estos requerimientos se reconoce la existencia de una nueva dimensión del discurso 

humano que es tan real como el espacio fisico y que se conoce como: ''cibenJpaio" (Shriver, 1997: 16). Esta 

nuera Forma de comunicación será uno de los tópicos a tratar dentro de esta disertación. Ya que esta nueva 

I En este sentido Vickor Soria afirma que las matemáticas; la física; la quimica; y la computación han contribuido al 
desarrollo de la revolución de la biologia (Soria, 1991: 170). La aseveración de este autor se puede homologar a otras 
disciplinas como la microelectrónica y la informática. 



. , 
César Mediw Salgado 

. , .  
..: : '. 

. ; forma de comunicación global emplea como medios y vehículos a los equipos basados en la computadora 
. . ..... . . . 

:. I y sus perif6ricos. A partir de este momento a estos equipos se les denominará como objetos informáticos 
. . .. . : .:.. 
--.j Esta denominación se esclarecerá conforme se desarrolle la presente disertación. 

El ámbito en el cual se centrará esta exposición serán las organizaciones. Por ser las representantes de 

la sociedad moderna. Los productos y servicios que se consumen en la acmalidad se crean en 

- ~ :.: organizaciones. Incluso actividades como el trabajo y el tiempo libre se desarrollan de alguna forma dentro 
... 

de un espacio organizacional. 

Las organizaciones serán el ámbito en el cual se buscarán los elementos que pemtan  establecer 

¿cómo los objetos informáticos las han afectado y a los individuos que en ellas conviven? En suma, 

entender el papel de los objetos informáticos en las organizaciones, y aquel que desempeñan los nuevos 

: sistemas informáticos en los procesos de comunicación y coordinación dentro de las organizaciones. Estos 

objetos generalmente se ubican dentro del ámbito de la tecnología de la información (TI), bajo los mbros 

- ~ 

anglosajones hurdwum y ~~/iwum. Pero en este trabajo se desiparan de manera conjunta como objetos 

informáticos. Ya que uno no puede Funcionar sin el otro. 

Diversas personas al escuchar esta denominación de objetos informáticos probablemente se 

formularan las siguientes preguntas <qué son los objetos informáticos?, ?por qué se han construido?, ?cómo - 

se han consolidado éstos en el mundo moderno? y ¿cuáles serán las posibles implicaciones que conlleva 

este proceso de construcción y de-consuucción en la realidad de las organizaciones actuales?, <cómo se 

emplean?, <cómo deberían emplearse? Estas y otras interroganres serán el tema central del presente trabajo. 
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La importancia de este estudio radica en la definición de los objetos informáhcos desde una 

perspectiva teórica que busca conjuntar aspectos ubicados dentro de los ámbitos de la teona de la 

organización y de  la tecnología de la información. La teoría de la organización se seleccionó porque 

proporciona diversas herramientas metodolÓ@cas para el estudo de los fenómenos presentes en las 

organizaciones. Y la tecnología de la información porque bajo este mbro se encuadran todos los elementos 

que intcgran a la informática y la computación. 1.3 conjunción de ambas discipiinas ~ermitirá comprender y 

ubicar los distintos fenómenos implicados en la constitución y materialización de los objetos informáticos. 

Los niveles de análisis empleados en esta disertación serán cuatro: (1) individual; (2) grupal; 

(3) organizacional y (4) social. Aunque dicho análisis se realizará, sin seguir el orden precedente y sin 

establecer apartados específicos para su revisión y tratamiento. Para lograr este objetivo se recuperan las 

ideas propuestas por hi. Callon (1992) en tomo a la teona de la red de actom donde los diseños se 

transforman, construyen y usan como objetos a través de la operación de redes de actores humanos y no 

humanos, o a través de la manipulación de ~.udenu~. de movimien/o (Canon y Law, 1995). A pesar de que esta 

visión ha sido utilizada de manera local dentro del ámbito euiográfico, aquí será empleada para idenaficar 

los actores, los nexos y las cadenas específicas existentes dentro de la red. Desde esta perspectiva el 

individuo será conceptualizado como usuario, sujeto, o tomador de decisiones en tomo a la TI. 

La búsqueda de las posibles respuestas a las preguntas anteriores hizo necesaria la conformación de 

algunas especificaciones y la precisión de algunos conceptos. Por ello, se exploraron como elementos 

analíticos las acepciones generadas en tomo a ¿qué es una cosa? y ?qué es un objeto? A par t i  de este 



análisis diferencial se recupera la defkción de los objetos para dilucidar ?qué son los objetos informáticos? 

y encontrar algunas evidencias de su materialización en el mundo conformado por las organizaciones 

actuales. En la deGnición de los objetos informáticos se inclut,en otros conceptos como información, 

informática (otrora procesamiento de datos) y en la actualidad como tecnologías de la información. 

De estas d h a s  disciplinas se recuperan -como una d iS~ciÓn analítica correspondiente a la parte 

técnica del problema de investigación- las clasificaciones tradicionales correspondientes al hardwan y al 

s~$wm. Esta apropiación de conocimiento se realiza porque son conceptos que encierran en su interior 

c:asificacivnes peiicctamcnte cscatlccidas y con las cudcs se distinguen en la prÚ.17~ a los objetos 

informáticos. 

Adicionalmente a este aspecto técnico del problema se busca mediante el uso de conocimientos 

generados dentro de la teona de la organización ir más allá de éste y determinar los elementos sociales y de 

saber ocultos dentro de los objetos informáticos. Estos elementos de naturaleza social y de saber 

introyectados en los objetos informáticos se han incorporado a la vida cotidiana de manera tan paulatina 

que ya no son cuestionados por el hombre. Pareciera que la confianza del hombre en la tecnología y en el 

uso de la misma borra como una "piedra de toque" todo elemento de conflicto o contradicción. 

- 

.ilgunos decisorcs piensan que al incorporar este tipo de objetos a una organización, ésta última 

accede de manera automática a la modernidad. Lo cual no siempre ocurre así. Pareciera que los cambios al 

intcrior de las organizaciones requieren de una infraestmctura humana además de la tecnológica por 
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ejemplo se tiene la afmación realizada por el futurólogo norteamericano Alvin Toffler al analizar en su 

libro "La empresa flexible" el caso de la AT&T: 

"Asimismo exploré un movimiento 'clandestino' de rebeldes dentro de la compañía, hombres y mujeres en 
todos los niveles a quienes decepcionaba lo que ellos veían como una reacción inadecuada de la ReU ante el 
cambio acelerado. Intuían que la estructura vigente de la AT&T estaba haciéndose anacrónica en un 
mundo de computadoras y satélites artificiales. Percibían que una creciente competencia estaba 
amenazando no solo los dominios de la AT&T, sino tambicn la eficacia del sistema de comunicaciones. 
Recibí por doquier un apoyo f m e ,  a menudo entusiástico, de todos ellos. Comprometidos con la idea de 
servir a la nación tanto como a la compañía, todos me expusieron sus ideas, inquierades y esperanzas" 
(Toffler, A., 1986: 22). 

.\qui se puede obsen-ar que las personas en ocasiones impulsan o retrasan los cambios de naturaleza 

tecnológica dentro de las organizaciones. En este sentido los objetos informáticos no pueden escapar a este 

proceso incremental de toma de decisiones. Por ello, dentro de este trabajo se busca especificar, :cuáles 

son los Fenómenos generados por esta incorporación a la vida organizacional actual? Esto es, determinar 

cuáles son los problemas, soluciones, técnicas, prácticas lenguajes generados por la TI y sus 

representantes al interior de las organizaciones modernas. 

Aqui cabe destacar que dentro de la teoría de las organizaciones la tecnología (en general) se ha risto 

como una variable fündamental para la esplicación de diversos fenómenos asociados con la producción y 

la eficiencia pavlor, F. W., 1911); el ambiente (Bums y Stalker, 1961); el ambiente, la diferenciación e 

integracicin (Lawrence v Lorsch, 1967a, b); los procesos de producción (insumos-productos) y el grado de 

estandanzación incorporado en ellos (Thompson, 1 967), la estructura y la complejidad técnica (Woodward, 

1970); la estructura social y la comunicaciim (Galbraith, 1973); la toma de decisiones (Simon, 1947, 1987); 

la administración gerencia1 (Dmcker, 1954, 1980); también se ha visto como un dato, como algo dado 



(Bertalanffy, 1950); como una condición técnica del proceso de producción (Mant, 1970); como una forma 

de control sobre los trabajadores (Brarerman, 1974), con la variabilidad en las tareas y los métodos 

establecidos para la solución de problemas (Perrow, 1983) como instrumentos prácticos (T.yotard, 1987), 

como fuente de poder (Garreth, 1997), entre otros. 

Todas estas relaciones de intermediación existente entre de la tecnología, el ambiente y la organización 

se pueden sintetizar como un puente existente entre: 1) t l  ambiente del cual forma parte la estructura 

social; y 2) variables organizacionales como la estmctura; el poder; y la administración en general (como se 

muestra en la figura 1). Aunque se debe recordar que este puente entre organización y ambiente encierra 

aspectos valorativos; criterios de decisión; prejuicios; conflictos e ideológicos. Por ello se puede afumar que 

la tecnología no es neutra y que siempre conlleva cierta intencionalidad. 

3 AhlBIENTE 
Valores ESTRUCTUR1 

ORGANIZACIONAL 
TECNOLOG~A PODER 

Cntenos ADMINISTIMCIÓN 
Prejuicios EN GENERAL 

3 ESTRUCTUR.1 Contlictos 
SOCIAL Ideología 

Figura 1 La tecnología, la orgamación y el ambiente 
- 

> 

- 

Dentro de éste ámbito tecnológico destaca un tipo particular de ésta denominada como: tecnología de 

la información (TI) -cuyo origen se ubica en el campo matemático y el de las ciencias duras. La tecnología 
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de la información se ha analizado principalmente en el ámbito organizacional desde tres perspectivas: 

(1) estudios de implementación; (2) estudios de poder y creación de subjetividad; y (3) estudios del proceso 

laboral. A continuación se describen de manera sintética cada uno estos análisis. 

1 .  Los estudios de implementación. En estos estudios, la TI es considerada como un recurso más 

de la organización, por lo cual es susceptible de alcanzar un valor óptimo. También se reconoce a 

la TI como un sistema que evoluciona en forma incremental, pero no por ello, se transforma en 

algo inadministrable. En esta visión predomina la perspectiva economicista. 

7. Los estudios de poder y creación de subjetividad. Estos estudios buscan romper con la 

tradición de los otros dos enfoques aquí presentados. La visión de éstos, busca establecer un 

enfoque de la TI a partir de tres elementos: (a) la cultura; @) el control; y (c) la competencia. 

Porque consideran que este camino puede proveer insumos analíticos adicionales para el desarrollo 

y aplicación de la TI en las organizaciones. 

3. Los estudios del proceso laboral. Los análisis emprendidos dentro de este enfoque provienen de 

una visión dialéctica del proceso de trabajo. Tratan de determinar la relación conflictiva que existe 

entre la tecnología y la organización del proceso de trabajo. Adicionalmente tratan de ubicar los 

fenómenos causados por este antagonismo en el proceso de producción y sus efectos en el hombre 

y su sociedad. 



..~... . . ... , 

... .> La visión que aquí se trata de construir se podría encuadrar dentro de la taxonomía anterior en un 

nivel similar al de los estudios que conjuntan los aspectos subjetivos con los objetivos de la tecnología de la 

información en las organizaciones modernas. Este estudio se realizará a través de los objetos informáticos 
. ~ .  
: .,. 
. ~ .  . : conjugados con la utilización de una propuesta elaborada por Richard HuU denominada " e s ~ ~ ~ c f u r a ~  de 

dmpufo". Estas estructuras son tres: 1) la técnica; 2) la de asociación; y 3) la benevolente (Huii, R., 1997: 

223). A continuación se sintetkan estos tres entramados analíticos. 

1) La estructura tkcnica. Esta eSVuCtura se encuentra dominada en los Últimos años por 
la computación, y se caracteriza por una creencia en la optimización de las organizaciones por 
la construcción cic i-stas eti torno al poder y la seguridad de los equipos de cómputo -el 
ilurdwun. Quizás ésta se encuentra sustentada por un entendimiento mecanicista, tanto de la 
organización como de la computación, bajo el supuesto de que los tomadores de decisión son 
esencialmente racionales. Aunque esta estructura permanece permeada por dos estructuras de 
cómputo que emergieron en la década de los cincuenta. 

2) La estructura de asociación. Dentro de este ámbito se obsenan ciertas 
incompatibilidades entre la computadora y el ser humano. El argumento que sustenta a esta 
incompatibilidad consiste en que los sistemas de cómputo deben ser diseñados y configurados 
hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios individuales, quienes observan 
consecuentemente a la computadora como un compañero o colega; como una herramienta 
pequeña y amigable y no como una máquina dominante. 

3) La estructura benevolente. Bajo su égida el enfoque se mueve del individuo, y el 
manejo de los sistemas de cómputo hacia la agregación de usuarios como una entidad con un 
mayor grado de integración. Los sistemas y las redes de cómputo han sido vistos como un 
aspecto clave en el mejoramiento de la comunicación y la toma de decisiones dentro de los 
grupos, las organizaciones y la sociedad. La comunicación y el conocimiento han adquirido un 
papel cada vez más importante como temas técnicos y sociales. 

.\si, dentro de éstas estructuras los objetos informáticos se pueden considerar como un eje que recorre 

las tres estructuras de cómputo. A nivel individual en su interacción entre éstos y los seres humanos; en el 

grupa1 como elemento de integración colectiva y en un ~ v e l  general como parte estructurada y 

estrucnirante del entramado técnico. De esta forma en un nivel general de análisis los objetos informáticos 



- -  
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se pueden reunir bajo las clasificaciones hardwm y I ~ ~ W I I T P .  Fundamentalmente por considerar que existe 

entre ambas una interrelación necesaria para lograr el procesamiento de datos y transformarlos en 

información. 

Así dentro de1 hardwm se hace una clasificación más amplia detallando elementos y clases. Estos 

: objetos son los más evidentes, por sus características tangibles, y podrían subdividirse en clases, bajo el 

criterio de dispositivos de entrada y de salida (ver la tabla 2). 

- 
En ia cla.sificacibn del J . O / ~ W I I ~  se hace una desagregación en c i x o  aivelcs que tienen un carácter más 

~~ 

amplio. Los objetos encuadrados dentro de esta división general tienen un carácter formal, en un sentido 

de abstracción mental. Sin embargo son considerados aquí como objetos, a pesar de su carácter intangible. 

A fin de ilustrar estos argumentos se emplea como referencia un estudio de caso desarrollado en una 

organización. La organización seleccionada para tal efecto es la L'niversidad Autónoma Metropolitana- 

Unidad Iztapalapa (VAlrl-1). En este estudio de caso se pretende observar la evolución histórica ! la 

determinación de ciertas invariantes en la constitución de los objetos informáticos dentro de una 

organización moderna. 

Para responder a las preguntas de investigación inicialmente planteadas, la disertación se di%-idió en 

siete apartados: 1. Cosas y objetos. Pasos hacia una posible diferenciación; 2. ?qué son los objetos 

informáticos?; 3. Los objetos informáticos en las organizaciones modernas; 4. hacia una topología de la 

informática en las organizaciones, 5 .  !cómo la informática ha modificado a las organizaciones actuales?; 



6. La economía mundo y universidad: directrices para el caso mexicano; 7. Estudio de caso. La 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. 

Por último es necesario destacar que esta disertación se orienta hacia todas aquellas personas 

interesadas en el tema. Y que adicionalmente busquen una perspectiva diferente de las cosas y del mundo 

actual. Este último sigue desarrollándose a un ritmo acelerado imprimiendo este sello a todos los seres 

humanos que viven en él. 

Capitulo 1. Cosas y objetos. Pasos hacia una posible diferenciación. 

... los objetos permanecen desterrados en la implacable 
distancia del espacio, ninguna parte material puede 

tener en c o m h  su espacio con alguna otra, 
!.en el espacio no existe una auténtica 

unidad de la multiplicidad 
(Georg S~mmel. 1986). 

E n este apartado se plantea como primera pregunta de investigación $as cosas son dikrentes a 10s 

objetos? <Por qué es importante establecer esta diferenciación? A través de esta diferenciación se busca 

deiimitar lo que existe en el mundo de manera natural y en el mundo amficial de los objetos creados por el 

hombre (Bateson, 1996). 

Como un primer acercamiento a la diferenciación entre ambos términos se acudió al diccionario 

encontrarido las siguientes acepciones para el término cosa. 

(1) La palabra cosa (del latín IV.VSO) se refiere a todo lo que es o existe. (2) Dícese por oposición 
a persona, idea, ocurrencia o chiste. (3) En algunas oraciones negativas, nada: no uuier coJa 
aknna, hecho insignificante o vulgar. (4) En algunos países de América se emplea como 
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negación irónica: t / l h  cosa! Estas cuatro acepciones definen a las cosas como todo aquello que 
rodea al hombre de manera natural (Larousse, 1991: 281). 

Al revisar estas acepciones se pueden obtener dos conclusiones generales: (1) el lenguaje se constituye 

por distintos elementos semánticos y sintácticos que lo transforman en un complejo ámbito de estudio; y 

que (2) las cosas condensan y materializan en su significado mdtiples conceptos incluso contradictorios. 

Como pmeba de ambas inferencias y para tratar de profundizar en estos elementos generales, en el 

: significado del término cosa es posible encontrar implicados los siguientes vocablos: el hombre y la mujer; 

los grupos y el individuo; los anunales vertebrados y los invertebrados; las bromas y los dramas; la fiesta y 
- 

la muerte; lo fume y lo blando; la destrucción y la producción; lo r~ciona: e irracional; el aumento y la 

disminución; la parte y el todo; la inteligencia; el movimiento; la moral; la invención; el valor; lo 

incorruptible, las posturas; las actitudes; y las articulaciones. En esta relación se puede observar un 

diagrama parcial y preliminar de lo que constinaye al mundo de manera natural. 

Otros componentes que pueden incorporarse al mapa de las cosas consisten en considerarlas como 

entes observables y sujetos de contemplación analítica para el hombre. En este sentido Karel Kosík (1967: 

39-40) a f m a  que el hombre para ~ o d e r  conocer las cosas en si mismas debe previamente transformarlas 

en cosas para sí y establecer <cómo son independientemente de él?, someterlas a su propia práctica )' 

comprobar ¿cómo son cuando no está en contacto con ellas? Esto es, adquLir consciencia de lo que 

- implica entrar en contacto con ellas. En forma simultánea dent~o del proceso de acercamiento a las cosas; a 

su esuucma; y al encuentro con una vía analítica de acceso a ellas, el hombre debe mantener cierta 

distancia. Este distanciamiento permitirá comprender y abstraer de mejor manera los elementos esenciales 

que posibilitan su concreción y existencia. 



Hasta aquí se ha analizado de manera sintética el concepto cosa. Ahora es pertinente preguntarse ¿qué 

' es un objcto? Aquí la respuesta será de mayor amplitud, así se tiene que los objetos son el producto final 

: del horno fuhr  y de su deseo de dominio sobre el medio ambiente que lo rodea. Los objetos son los testigos 

de la presencia del hombre como símbolos estáticos de los órganos que integran su cuerpo. 

1.a palabra objeto poviene del la& oltjedum, participio pasado de objicere (poner delante) y 

etimológicamcnte significa arrojado contra, cosa que existe fuera de nosotros mismos, cosa colocada 

- 
delante con uii izrácter mateiial, todo lo q ~ c  se ofrece a la vista y afecta a los sentidos (Larousse 1991; 

-- 
731). 

Para los fdósofos el término objeto se conceptualiza en el sentido de lo pensado y como tal se opone 

al ser pensante o sujeto. El término objeto se funda en (1) el aspecto de resistencia al individuo; y (2) el 

carácter matenal de él (Moles, 1974). 

Los objetos en nuestra civilización occidental se caracterizan por su naturaleza artificial y por su 

pasividad. Los objetos son artificiales por ser el resultado de un proceso de fabricación generalmente 

orientado hacia el consumo. La pasividad consiste en cierto grado de dependencia que los objetos guardan 

con respecto al ser humano. Por ejemplo, una ~ ied ra  no se convertirá en objeto hasta que adquiere una 

función o una intencionalidad para el ser humano. 
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.~ , .... 
::: > ... ,. ~. Los objetos hablan de una intimidad, de hábitos y de gustos. La intimidad se define por el número de 
:. 

objetos que rodean al individuo, y en este mundo progresista su número va en aumento. El grado de 
::. . . 
..: .., 

, .. 
: avance de una civilización industrial se relaciona no sólo con el número absoluto de objetos, sino también 

. . 
: i  con la complejidad de su colección. La variación de su número está en función de la cultura en la cual se 
. , 

.~ desarrollan. En otras palabras, los objetos muestran la diferenciación cultural existente entre dishntas 

::? sociedades, su frágil vinculación; el corto alcance y la discontinuidad existente entre ellas. 

Los hábitos y los gustos determinan la estructura morfológica del objeto. Por ejemplo los automóviles 

en el pasado tenían una forma cuadrada, poco aerodinámica y poco estética. En la actualidad, la forma se 

ha hecho más aerodtnámca con puntas redondeadas, aunque a la vista de algunos todavía permanece 
- 

dentro del terreno de lo poco estético. El establecimiento de estos cambios se originó, en gran medida por 

- . . los gustos de los consumidores y el descubrimiento de nuevos materiales. También los diseiios se 

. . 
'.: adaptaron al ser humano en un intento por perfeccionar la integración entre el hombre y la máquina. Los 

.- 

equipos y máquinas así creados se transformaron en ergonómicos. 

Por otra parte, los objetos se caractetizan generalmente por poseer dimensiones acordes con las del 
- 

ser humano, en ello radica su utilidad y riqueza funcional. Estas características facilitan su operación y 

- transporte, aunque existen algunas excepciones como las máquinas empleadas en las industrias que en 

muchas ocasiones sobrepasan las dimensiones y caractensticas del ser humano. 
- 

- Por Último, un objeto puede ser considerado como autárquico y móvil. LTn mueble no adquiere las 

caractensticas de objeto hasta que se vuelve, transportable, como una mesa o una computadora. Esto es, 



. cuando el objeto logra trascender el tiempo y el espacio, al adquirir velocidad y en consecuencia una nueva 

posición. En suma, los objetos son elementos del mundo construido por el hombre. Por ello, pueden ser 

manejados o manipulados, casi libremente por él, en función de su capacidad volitiva. A conbuación se 

: presenta la tabla 1 como una síntesis de lo expuesto en este apartado. 

T.iBLi 1 .  Cosa y obleto, sus caractexisticas fundamentales. 

OBJETO 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los diccionarios 

1.1 iQué son los objetos inforrnáticos? 

"La revolución Industrial.. . h e  totalmente 
en la esfera material. Los cambios en la 

revolución de la infomacion 
son intelecnidles". 

(Peter Dmcker. 1997) 

E n el presente trabajo se desigian como ?bjetos infomáticos a todas aquellas herramientas y eqiupos 

electrónicos que permiten el procesamiento de datos, de infomaci6n y de comunicación, tanto al interior, 

como al estenor de una organización. Estos objetos están íntimamente relacionados con el empleo de 

equipos electrónicos de cómputo. ;\sí los objetos infomáticos señalados en esta tesis serán elementos 
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suficientes y necesarios para iniciar esta labor. Por eiio, en los párrafos subsecuentes se ampliará la 
~- 

detinición de tales objetos. ?Por qué se denominan a los equipos de cómputo como objetos informáticos~ 

Porque sus características los ubican dentro del terreno de los objetos y no de las cosas. Aquí radica la 

utilidad de la sección anterior donde se establece la diferenciación analitica entre el mundo natural y el 

mundo artificial creado por el hombre (Ver la figura 2). Esta defintción será ampliada dentro de la presente 

sección. 

- 

Los objetos informáticos son un subconjunto de los objetos ubicados en el mundo artificial creado 

- par e! !iotnbre. Hasta 3qui se ha drspejado la primera sección de la incógnita. La segunda parte de la 

respuesta proviene de la función que estos objetos desempeñan en el mundo actual. La palabra informática 
-- 

es una aportación del idioma francés infomofzqur que se formó para designar muy útilmente a la ciencia y la 

- técnica del análisis y procesamiento automáticos de la información (Paniagua 1992: 13). En consecuencia 

estos objetos serán los encargados del procesamiento de datos, obtención de información y de acelerar las 

actividades de comunicación en el mundo organizacional moderno. 

Aunque algunos autores de la teoría de la organización como Rod Coombs, Daxld Knights y Hugh 

W i h o t t  (1992) encuadran a todos estos equipos dentro de la tecnología de la información y les asignan 

dos funciones principales dentro del mundo organizacional moderno: (1) la discipha y (2) e! control 

administratiro. Estos investigadores argumentan que la tecnología de la información es un medio para 
- 

dirigir el pensamiento r la acción en la organización para discipluiar a los miembros de la misma que no  

esni\-iescn de acuerdo con los deseos !. expectativas de la alta administración 



17gura 2.Una representaciúii de la realidad. El mundo nanirai el artificial o del hombre2 

Ellos también argumentan que la objetividad aparente de los datos oculta detrás de ellos la imposición 

de valores que la alta admlustración transfiere hacia sus subordinados al determinar p á l e s  datos son 

importantes? y p h o  deben éstos ser reportados? Esta imposición de la alta administración puede 

traducirse en el establecimiento de ritmos, tiempos y movimientos orientados al logro de la eficiencia y la 

optimización en el uso de los recursos 

Pero en ocasiones el logro de la racionalidad económica produce el efecto contrario. Por ejemplo, un 

operador para lograr la meta fijada por el jefe de producción descuida aspectos de calidad. Quizás en este 

ejemplo el hecho no sea tan grave, pero en servicios o productos que tienen relación con la salud o la vida 

- humana. el cometer "errores" en aras de la eficiencia, generaría problemas de ingentes dimensiones. 

Aqui se entiende como mundo del hombre el creado por él a través de los procesos de transformación. Aunque se reconoce 
que esta distinción es tan sólo para fines de análisis. Ya que en la realidad ambos se encuentran imbricados. 
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Como se puede observar, tradicionaimente a éstos objetos se les ha encuadrado dentro de un ámbito 

particular del conocimiento humano denominado como Tecnología de la Información VI) y de manera 

más especifica bajo los mbros hordwon y so/iwon. 11 continuación se muestra en la tabla 2 una desagregación 

en mayor número de niveles analíticos consolidando así una taxonomia con la cual se trabajara a lo largo 

del presente trabajo. 

Es importante destacar que la designación de objetos informáticos aquí presentada no busca substituir 

los ttrminos anglosajones: hordwan y sofwan que corresponden al ámbito de la tecnología de la 

información. Sino avanzar más allá de esta especificidad técnica y risualizazlos de otra forma e incorpcrar 

en ellos de nueva cuenta los elementos de saber, conocimiento y confrontación que perdieron al ser 

observados tan sólo desde la perspectiva técnica. Y consecuentemente posibilitar su inserción y estudio en 

el ámbito de la teoría organizacional. 

También es pertinente aclarar que la designación de objetos informáticos busca alejarse de la discusión 

sostenida por algunos autores actuales (Lyotard, 1979: 4) que hablan de la TI como aquel elemento que 

provee a la sociedad con ''infomabón peq'éctd' lo cual implica una transformación en los intereses de la 

sociedad pasando de lo verdadero o de la búsqueda de la verdad a lo que es Úd. 

Además se abandona la visión del conocimiento como una mercancía y de su interpretación cotidiana 

como "e/ sdio di~tintiniivo de una mente educadd'. Este distanciamiento no radica en una consideración hid O 

vanal sino porque escapa o sale de los Emites del presente trabajo. 



T.iBLi 2. Los elementos que integran al hurdwun y q i w m  

Fuente: Elaboración propia con datos existentes en el mercado 

Los objetos informáticos tienen Funciones reales y precisas consistentes en agilizar procesos de 

- 
comunicación y la transformación de datos en información (Roszak, T., 1990). Pero en forma paralela 

también poseen una función rima1 o simbólica. Esta función simbólica estnba en acelerar todos los 

cuerpos, los mensajes, los procesos, en diversos sentidos y que en conjunto con los medios de 
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comunicación de masas modernos han creado para cada acontecimiento, para cada relato, y para cada 

imagen una simulación de trayectoria que se proyecta hacia el infinito. 

En otras palabras, cada hecho, político, histórico, cultural, está dotado de una energía cinética que lo 

exarpa de su propio espacio y lo impulsa a un hiperespacio donde pierde todo su sentido, puesto que jamas 

regresará de allí. Para observar esto no hace falta recurrir a la ciencia ficción. Desde hace tiempo ya se 

dispone de un mundo ~Irnial e imaginario que fue inaugurado con el ambo de la televisión a la vida 

cotidiana. Los hechos expuestos en eiia no guardan relación con la realidad, con una realidad que se 

dihrnina e integra en lo imzgi731io. Con el arribo dr  la informática~ en el aquí y ahora, con nuestros 

circuitos y nuestras redes, con este acelerador de partículas se ha quebrado definitivamente la órbita 

referencia1 de las cosas (Bauddiard, 1993: p. 10). 

Los objetos informáticos ejercen un encanto diferente ya que se remiten a una energía vimal, de tal 

manera que no son más los receptáculos de la apariencia humana, sino los portadores de una imagen 

dinámica y de una capacidad para la generación de conocimiento. La energía propia de éstos aparatos 

modernos se vuelve en momentos discreta y en otros continua y su forma envuelta y elíptica. 

Los objetos informáticos sólo pueden ser manipulados como unidad. Eiios tan sólo funcionan en 

forma colectiva y con una energía distinta a la animista. Adquiere sentido su función sólo cuando se 

mantienen enlazados a una computadora (aunque para fines analíticos se puedan descomponer y ello 

permita el descubrimiento de alguna sintasis o de algún orden). 



Por elemplo, los teclados para computadora han transitado de un nivel horizontal a uno ergonómco 

en forma de onda, semejante a un protozoano. Pasan de 84 u 86 teclas a 101 o 105 y con propiedades que 

sus fabricantes los caracterizan como "inteligentes". En algunos otros casos eUos han desaparecido; 

: cediendo su lugar a otro tipo de dispositivos de entrada como los digitalizadores de voz. De esta forma en 

aproximadamente cincuenta años que han transcurrido desde que la primera computadora se construyó el 

acceso de datos ha cambiado de vehiculo de contacto con el hombre; paso de la comunicación a través del 

sentido del tacto al empleo de la voz. 

Esta transfoimaci6n quizás implic3 un deseo de independencia del hombre con respecto a la máquina. 

El hombre quiere volver a conquistar su espacio vital, su movilidad, su capacidad de decisión y su libertad 
~.. 

para actuar. Y paradójicamente quiere encontrar en la máquina a su homólogo, otra "persona" con quien él 

pueda comunicarse. Buscando emular con ello una conversación con otro ser humano. 

En un mundo de comunicaciones y de información, el espectáculo de la energía es una situación 

extraña. Dos características hacen de ese mundo algo singular: (1) la miniaturización y (2) su desnudez 

gestual. Estas características al materializarse en los objetos informáticos, suprimen en eUos su evidencia 
. .~.  

simbólica. 

En este sentido Georg Simrnel(1986: 29) a h a  que "los modos de lo imaginario siguen a los modos 

de la evolución técnica. Y el modo del h m o  envuelto en la eficiencia técnica suscitará también un nuevo 

modo de pensar lo imaginario. La imagen de las cosas externas posee para nosotros [la] ambigüedad de que 

en la naturaleza externa todo puede ser considerado como (. . .) ligado, pero también (. . .) separado. Las 
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inlitermmpidas transformaciones de la materia así como de la energía, ponen en relación todo con todo y 

hacen un cosmos a partir de todas las particularidades". 

Este modo de lo imaginario conjuga la dualidad existente entre materia y energía, de la cual, apenas se 

visualizan claramente sus objetos, pero tal vez después de las esuucturas de lo imaginario anirnista, y de las 

de lo imaginario energético, se estudiaran las esuucturas de lo imaginario cibemético, cuyo mito focal ya no 

será el de un organismo absoluto, ni el funcionalismo absoluto, sino el de una interrelacionalidad absoluta 

del mundo. 

En el interior de esta interrelación absoluta, donde el sonido metálico suple al mensaje mudo generado 

por un teclado de una computadora. Ellos parecen revelar la existencia de una paradoja dentro de este 

proceso comunicativo, mientras los individuos se comunican al nivel del orbe, de manera sincrónica 

permanecen en la más profunda soledad manifestando incluso una actitud de carácter hedonista. En 

consecuencia, la computadora se conviene así en un ''se.g~ndogo" (Turkle, S., 1984) para el ser humano. Con 

esta nueva forma de interrelación humana se establece también un nuevo estilo -entendido este último 

como ritmos y formas- donde el tiempo y el espacio adquieren un contenido diferente. El tiempo lo 

determinan las máquinas y el espacio se desvanece perdiendo en este proceso su esencia. 

En opinión de Baudrillard (1979), el entorno cotidiano (contemplado como un espacio y tiempo 

determinados) se divide en tres modos de manera desigual. Como pmeba de ello, existen ues objetos, que 

son los resugms de los esdos que en el pasado predominaron en la sociedad. E1 viejo aparador del 

comedor, el automóvil y el magnetófono son los objetos representativos de épocas dderentes y que 



i coexisten en el mismo círculo día tras día. Sin embargo, son radicalmente diferentes tanto en su modo de - 

existencia imaginaria como en su modo de existencia térmica. 

A la idea planteada en el párrafo anterior habría que agregar un cuarto modo dentro de la visión de 

Bauddard. Este cuarto modo que aquí se propone, tiene como objeto representante a la computadora. E1 

arribo de ella al entorno familiar rompe la circularidad de él p que había sido preservada por sus objetos 

antecesores. En este sentido la computadora y sus periféricos como objetos informáticos tienen una 

naturaleza distinta al aparador o al automóvil. Los objetos informáticos no son ya un reflejo de la 

exterioridad física del hümbre como otrora ocuriiera con los objetos mecánicos que fueron los 

representantes de la exterioridad de la fuerza física del hombre. 
- 

- 
Ahora los objetos informáticos son la expresión material de la inteligencia humana. Así la 

computadora como representante de una nueva serie de objetos (los informáucos) se convierte en forma 

simultánea en un objeto creador de conocimiento y en la manifestación de una especie de "unu/fui>e/irmo 

técni~o" del hombre que la manipula por primera vez. Este analfabetismo se hace evidente cuando el 

hombre se vuelve incapaz de operar, manipular o interactuar con este "&me moderno". 

Los objetos informáticos de esta forma se transforman en los operadores simbólicos que permitirán al 

hombre reconstituir el equilibrio cósmico como otrora lo hicieran los objetos tradicionales empleados en 

los ritos o los sacrificios. Pero el gran peligro es que en este proceso de interacción simbólica puede perder 

su identidad. Esta pérdida de identidad se realiza en dos sentidos: (1) el del humano como ser individual y 
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':.: (2) el colectivo con referencia a su especie, ambas se materializan en la interacción diaria hombre-máquina 

o en los térnunos aquí empleados en la relactón diana hombre-objeto mformáaco 

- 

Como consecuencia la dimensión y la percepción de las distancias tanto personal como social del 

individuo se distorsionan. Al nivel personal pareciera que el hombre observa en los objetos informáticos a 

una entidad que lo fascina y lo obliga a someterse. I'robablemente es el resultado de un reflejo instintivo 

i que lo impulsa a ceder su espacio vital ante el embate cibernéaco. Esta ultima idea se ve reflejada en la vida 

cotidiana, la computadora ya es un miembro más dentro del mobiliario moderno. Incluso se han creado 

murb!es cq.a única fmahdad es preservar y facilitar la operación de los ohjetos informáticos en el hogar y 

en los diversos lugares donde su presencia es "nece~unu e impmindible" 

- Al nivel social también el hombre se ha modificado. El hombre es un animal social, por ello, es vital 

que mantenga su contacto con ouos, pero no tan sólo al nivel físico o comunicativo, sino psicológico. La 
- 

distancia social' no es simplemente la distancia a la que un animal pierde contacto con su grupo -O sea la 

distancia a la que ya no puede ver, oír u oler a su agrupación- más bien es una distancia psicológica. El 

hombre, mediante diversos objetos técnicos de comunicación incluyendo a los infonnáticos ha logrado 
-~ 

ampliar la distancia social, lo que le permite la integración de actividades grupales a largas distancias (Hall, 

1972: 22-4), pero perdendo aquellos elementos societales que lo identifican con el grupo. 

- .  Incluso este distanciamiento social ha alcanzado ámbitos como el proceso implicado en la 
adquisición de empleo. Por ejemplo, ahora los profesionales recién egresados de las facultades 
norteamericanas obtienen su primer empleo a través de algún home puge en internet. Este es un hecho sin 
precedente en la historia humana. Las relaciones cara a cara se han uansfonnado por relaciones "nodo a 
nodo", ya no es necesario ver al candidato a un empleo y ~laaca r  con él para contratarlo. Es suficiente con 
revisar su iumi111um a uarés de algún sitio en el Web. Los sueldos que estos jóvenes pueden obtener por 

- ~ este medio son alrededor de los 23,000 dólares al año (CbunnelEóurnéws, 1997). 



En este sentido para el alemán Georg Simmel existen dos fuerzas que actúan conjuntamente ellas son: 

(1) la diferenciación y (7) la individualización. "La diferenciación y la individualización debilitan el vínculo 

con la persona pr6xima para tejer otro nuevo -real o ideal- con las más distantes". El círculo social cerrado 

O rígido se debilita por la individualización de sus participantes y por el hecho de extenderse y conectarse 

con individuos más remotos (Frisby, D., 1993: 131). Dentro del ámbito organizacional esto ha generado 

una paradoja consistente en una realidad tangible que constituye a una entidad abstracta conocida como la 

organización virtual u holográfica (Garreth, 1997: 104-6). Lo que ha permitido de manera paralela el 

análisis de nue'.<:s fcnijnxmx en 12s organizariones que integran a la sociedad a través del enfoque de redes 

o "itetwork,". 1-0s cuales permitirán esmdiar de mejor manera la inserción de los objetos informáticos como 

elemento analitico para el estudio de las organizaciones modernas. 

Por último, se debe aclarar que estos objetos no se deben conhndir con una forma reciente de / 

programación conocida como orientada a objetos (sus siglas en inglés son OOP) que se encuentra 

íntimamente relacionada con los objetos informáticos pero no serán estudiados en detalle, ya que no 

constituyen el propósito central de este trabajo. 

1.2. Los objetos informáticos en las organizaciones modernas 

E 1 análisis de los objetos (como elemento fabricado o artihial) surge de la obsemación de los procesos 
- 

de producción. En los cuales no era factible concretar en forma adecuada el cumplimiento de las 
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especificaciones de diseño debido fundamentalmente a la variación generada por las máquinas y 

herramientas. Por ello, la innovación fundamental introducida desde los años 20 en el control 

organizacional es haber tomado en cuenta el azar. Este último descubierto a través de los métodos 

propuestos por la matemática estadística. Dicho descubrimiento será muy importante para los fines de este 

trabajo, ya que en su seno se acuñará el concepto información (Véase Medina y Espinosa 1997). 

Así, en los albores del siglo SS, el determinismo como una concepción dominante entre los 

ingenieros y los científicos cambio su mirada hacia la organización industrial. La creencia en el 

deteLminisrno dentro de Ics medios industriales y acadi.rriros americanos orientó a la investización hacia el 

descubrimiento de una forma que permitiese el logro de una mayor precisión dentro de los procesos 

organizacionales, adquiriendo su esencia material en la aparición de diversos medios que facilitaran la 

intercambiabilidad y el enlace entre los distintos procesos desarrollados en la organización. Estos objetos y 

procesos estandarizados buscaban reproducir en su morfología la imagen del hombre y de su cuerpo, 

recuperar ciertas funciones primarias como sus gestos; su capacidad energética; y sus necesidades. 

Los objetos generados por este tipo de visión del mundo organizacional en consecuencia cobran 

-en opinión de Baudrillard- una función especifica, consolidando en su creación una subjetividad funcional 

caracterizada por una contemplación obsesiva y manipuladora. En esta etapa serial se acuña una des- 

esuucturación cotidiana e incesante del espíritu enloquecido o exaltado por los detalles (Baudnllard, 1979: 

132). En esta idea de BaudriUard se condensan los elementos propios de la época caracterizada por el 

dominio de la uniformidad y la linealidad de pensamiento. 



En contraflujo a este movimiento h e a l  surgió un enfoque no determinista del control, en un primer 

. momento Limitado al ámbito de fabricación, pero con el paso del tiempo se difundió hacia el resto de la 

organización. Este control no deterninista se desarrollo principalmente en los Laboratorios Re// y desde 

entonces se convirtió en una ideología en gestación dentro de los procesos organizacionales. Pero con el 

paso del tiempo adquiriría mayor Fuerza e importancia, impulsada Fundamentalmente por la turbulencia 

proveniente del contexto organizacional. Como consecuencia de este proceso de difusión, hacia 1929 la 

.' Sociedad Americana para el avance de la ciencia postula tres reglas sobre los sistemas aleatorios de 

naturaleza estática: 

1. Todos los sistemas de causas probabilistas no son iguales. Ya que no todos permiten predecir el 
- Futuro en términos del pasado. 

2. Existen ciertos sistemas en la naturaleza que tienen sus orígenes en constantes de tipo aleatorio. 
3. Las causas responsables de las variaciones pueden ser encontradas y eliminadas. 

Es necesario reconocer que éstos planteamientos fueron (y son) fuertemente criacados. La c h c a  más 

- 
contundente a estos fundamentos cuestionaba su validez científica. Dentro de este ambiente tan 

-- 
controremdo surgiría el término información. 

A partir de este momento la información y su procesamiento a través de las computadoras 

constiniirian una nuera visión orientada hacia el automatismo que buscaba la consolidación de funciones 

superesuucturales del hombre consistentes en favorecer su autonomia de conciencia; su poder de control; 

su individualidad, en suma la idea de su persona. 
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En este sentido Bauddlard (1979: 130) opina que: "El automatismo se transforma en la 

personalización soñada al nivel del objeto es la forma más acabada, más sublime de lo inesencial, de esa 

diferenciación marginal a través de la cual funciona la relación personalizada del hombre con sus objetos". 

Como se ha podido obsen-ar hasta aquí, los objetos informáticos nacen en el ámbito científico y poco 

a poco han adquirido su propio espacio dentro de la vida cotidiana. Como resultado de esta gama de 

posibilidúdes su estudio tambikn permite arribar a ellos desde d i s ~ t o s  planos de análisis. Por eUo, se ha 

seleccionado dentro de esta proliferación, uno cn particular y que se refiere a su materialización en las 

orgaruzaciofics inodcxas. E1 instrumento ana!it!c« de nproximacihn que se empleará para su estudio son 

los "~ .ube~s  degef/ion" (Bayart 1995), ya que han sido tradicionalmente los medios de disciplina y control 

dentro de las organizaciones. Y que en la actualidad se auxilian de los objetos informáticos para lograr el 

cumplimiento de ambos objetivos ~r~anizacionales. Esta siniación se ha consolidado materialmente en los 

sistemas en red que ahora permiten la optimización de la disciplina y el control de todos los individuos que 

integran a las organizaciones actuales. ;\hora los sistemas en red imponen tiempos y ritmos para la 

realización de procesos de tal manera que los individuos se encuentran sujetos a la máquina como otrora 

ocumera en el ámbito productivo. 

Para el estudio de éstos problemas existen diversas propuestas analíticas que se han preocupado por el 

nacimiento y la difüsión de los "subevs de gesfion" en particular aquellos que se han consolidado en los 

objetos informáticos. .Al obsen-ar los objetos informáticos desde un ángulo poco habitual se encuentra que 

eUos han constiruido los medios a través de los cuales los saberes adquieren cierta materialidad. La 



tradición dentro de este enfoque se orienta en mayor medida a estudiar las ideas. Esto es, ?cómo nacen?, 

p 5 m o  se ha probado su pertinencia? y ¿cuáles son las ventajas que pueden aportar para explicar su éxito? 

La diferencia con respecto a esta visión tradicional estriba en el contenido del pensamiento que 

presupone la discipha; el control y su pertinencia sustentada en los métodos de gestión; procesamiento de 

datos e información. Estos saberes se encuentran apoyados en diversas formas concretas, ya sean 

materiales (prácticas profesionales, comunidades de práctica, o el hurdwun) o gráficas (cartas de control, 

manuales de métodos y procedimientos, o el s$wdn), que son una suerte de ilustración; de argumentación; 

dc prueba o de un riiedio par2 ponedo en operación. 

- 

En suma, son los objetos en donde se consolidan estos saberes. Al interior de este sistema de 

consolidación de saberes; los objetos infomáticos participan como un agente promotor; ya que permiten el 

almacenamiento; el procesamiento; la jerarquización y la producción de conocunientos de manera casi 
- 

instantánea. Además smen como un medio de validación, desde los ámbitos epistemológico y lógico de los 

saberes así generados. Estos saberes se ven reforzados por la sistematización de una serie de prácticas 

profesionales o comunidades de práctica. 

Las representaciones gráficas por ejemplo, han tenido y tienen en la actualidad un lugar importante en 

el mundo de los objetos. Desde su génesis en las c o m p a ~ a s  ferroviarias norteamericanas (como lo 
- .  

evidenció Chandler 1962, en su obra) hasta su uso actual en los manuales de gestión. Los manuales son un 

tipo particular de libro, son objetos específicos que juegan un papel en la difusión de los saberes. Otra 

manera de corroborar que la interlocución realizada con imágenes como representación de los saberes se 
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' 

tiene en la transformación experimentada en el s'wa~ conocido como administradores de los programas 

de aplicación para computadora que pasan de una presentación en forma de texto a una simbólica a través 

de iconos. 

Este proceso de transformación parece indicar que el ser humano comprende de mejor manera el 

conocimiento por medio de símbolos. Quizás esto ocurre porque el símbolo le evita tener quc recordar una 

mayor cantidad de datos e insuucciones y en forma simultánea también le evita conhsiones, o la 
- 

traducción de o hacia otros idiomas. Además este uso de imágenes no requiere de explicaciones. Basta con 

mirar y seiialar un detenninado símbolo para que la comiiriicación entrc el hombre y el objeto informática 

se establezca (quizás para corregir la in~om~atibdidad esistentc entre la computadora y el ser humano al 
- 

nivel de la esfera de asociación). 

También su uso permite eludir los conflictos que pudiesen estar detrás de su creación; operación y 

manejo. Porque las causas del enfrentamiento están contenidas en los equipos y en los programas que 

- integran a las computadoras. Esta introyección oculta una serie de contradicciones e incorpora de manera 

concomitante un conjunto de reglas en la vida cotidiana de todos los seres humanos 

Por otra pane cabe mencionar que la operación de cienos saberes como el estudio de tiempos y 

movimientos necesitan de instrumentos particulares. En el caso de los objetos informáticos los datos y su 

transformación en información requieren también de un tratamiento especial y de instrumentos 

particulares. Ya que su uso final se traduce generalmente en la toma de decisiones al interior de las 

organizaciones. En este sentido el profesor Henry hiintzberg (1996: 31) opina que: la información es 



..I crucial para el desempeño de los gerentes; [y] el gerente es quien determina la prioridad de la información. 

A través de su desempeño interpersonal un gerente obtiene información y en la ejecución de sus decisiones 
.,. 

. . 
- : la pone en funcionamiento. 

La edificación de saberes consolidados en los objetos informáticos podrían ser anaiizados al menos, 

desde cuatro puntos de vista. 

1. La construcción de teorías como elementos de conocimiento y como puntos de 
apoyo de la retórica de sus promotores. 
2. La operación de los saberes como mediadores para realizar la acción. Las propiedades 
de estos saberes para la acción consisten en el nexo que eUas poseen con los objetos. 
3. La difusión constiiuyc e! aspccto matcrial del saber. Estos saberes ron incorporados 
dentro de la vida social de la misma manera que lo hacen otros objetos. Ellos pueden 
tener la forma de mercancías integradas en la circulación, el intercambio o el comercio. 
4. El reforzamiento y la consecución de éstos saberes se logra mediante prácticas p 
costumbres profesionales. 

Como colofón de esta sección p como un preámbulo para la siguiente se presenta la taxonomía 

proporcionada por Andrew L. Friedman (1994) donde se pueden d i s ~ g u i r  cuatro fases en el desarrollo del 

campo de la información en la Llnión Americana (y que se podría extender hacia el caso mexicano): 

la. limitantes en la capacidad del hurdwuq 2a. limitantes en la productividad del soffwure; 3a. limitantes en 

la relación con los usuarios y 4a. el ambiente organizacional como limitante al desarroUo de la tecnología de 

la información-TI (aquí se asume a la informática como TI). A C O ~ M U ~ C ~ Ó I I  se enumerarán algunas 

características de cada una de estas fases. 

Primera fase: limitantes en la capacidad del hardware. Esta etapa se caracteriza por los 

altos precios, la baja capacidad v con6abilidad del hurdwure; la innovación exitosa fue medida en 
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términos de la relación precio/desempeño. Se requería que los equipos fuesen más rápidos. 

Por su parte, los programadores trabajaron en forma semi-permanente en las organizaciones 

usuarias, donde desarrollaban su creatividad orientada a la mejora de los programas. 

Segunda Fase: Limitantes en la productividad del sofrwate. Alrededor de los años sesenta 

y principios de los setenta, el vacío en la productividad del sofiwan surgió como el tema clave 

en la literatura de la TI. Un número Importante de libros y artículos aparecieron sobre este 

problema en ese tiempo. Aunque es unportante anotar que los problemas del s.//ware siempre 

estuvieron presentes. La escritura de programas en los cincuenta y principios de los sesenta era 

laboriosa y propensa a errores. Reunir las especificaciones -de los usuarios- y estar dentro del 

presupuesto siempre fue el problema presente. 

Tercera fase: timitantes en la relación con los usuarios. En esta etapa las relaciones con 

los usuarios finales siempre fueron un tema de discusión. Al parecer para los especialistas en la 

TI, los usuarios no sabían lo que querían y sus ideas cambiaban durante el proceso de 

desarrollo. 

A pesar de esta situación, las mejoras técnicas y los cambios en los usos de los sistemas de las 

organizaciones esámularon el desarrollo de la TI. Este hecho culmina con el arribo de la 

computadora personal al mercado infomáaco hacia el comienzo de los ochenta. Los sistemas 

administrativos manuales fueron reemplazados por los sistemas computarizados. Pero este 

proceso de transfomación tuvo algunos problemas de ajuste, los datos recabados 

manualmente no eran compatibles con las bases de datos4 computarizadas. Los problemas con 

los usuarios permitieron el desarrollo de equipos periféricos de manipulación directa de datos, 

como el "mouse" o las pantallas sensibles al tacto. También permitieron el surgimiento de 

c o m p a ~ a s  "maquiladoras de información", mejor conocidas como subcontratistas, que se 

Una base de datos esta conformada por un conjunto de registros y a su vez los registros por campos. Probablemente esta 
idea se explique mejor con un ejemplo. Cada uno de los datos correspondientes a una persona, como nombre, dirección, 

- teléfono, etc. constituyen un campo. respectivamente; pero todos en conjunto integran un registro y los datos de un gnipo de 
personas (conjunto de registros) integran una base de datos. 
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encargaban de procesar la información de las compaiúas usuarias, en instalaciones propias, 

pero distintas a aquellas en las que se generaban los datos. 

Cuarta fase: el ambiente organizacional como limitante al desarrollo de la TI. En esta 

fase el ambiente de las organizaciones será percibido como el proveedor de las iimitantes clave 

para el desarrollo del campo de la TI.  La dirección del esherzo tecnológco podtia entonces 

&&se hacia la superación de estas iimitantes. Si esto ocurre en forma exitosa, habría una 

rápida proliferación de sistemas de información que atravesarían los LLNtes entre la 

organizaci6n y su ambiente. El intercambio eiectrónico de datos y los sistemas de apoyo a las 

decisiones estratégicas proliferarán en la década de los noventa. 

A partir de los planteamientos anteriores cabría preguntarse ?dónde se ubica la informática al interior 

de las organizaciones? y ?cuáles son los posibles cambios organizacionales generados por la informática, 

sus objetos y saberes? Las respuestas factibles a estas preguntas se abordaran en la siguiente sección. Pero 

es pertinente obsenw que la propuesta analítica de Andrew Friedman, permite distinguir las distintas 

etapas por las que ha transitado ésta disciplina cientifico-tecnológica y cómo en cada una de ellas los 

objetos informáticos se han transformado y han incidido en la estructuración de las organizaciones 

modernas. También en el planteamiento de Friedman se vislumbra una perspectiva más amplia en tomo a 

la TI, la cual permite empezar la construcción de un puente entre ésta y la teoría de la organización. 
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- Capitulo 2. Hacia una topología de la informática en las organizaciones 

- E n esta sección se tiene como objetivo central, el establecer una posible topología de la informáaca en 

las organizaciones. Para lograr tal objetivo, se defmen las áreas probables en que incidiría la informática y 
- 

los mecanismos de interacción empleados por ella en las organizaciones. En la figura 3 (que se presenta en 

páginas posteriores) se disánguen 3 grandes áreas: (1) entrenamiento y transmisión de conocimiento; 

(2) información y comunicaci6n; y (3) organizaciones. También se presentan los posibles enlaces o 

intersecciones: ( i )  cursos entre las organizaciones y ei área de entrenamiento y uansnusihn de 

conocimiento; (2) los libros, los programas de cómputo y los manuales entre las áreas de entrenamiento y 

transmisión de conocimiento, e información y comunicación y (3) los sistemas de métodos y 
- 

procedimientos, y la toma de decisiones entre las organizaciones y el área de información y comunicación. 

- A conánuación se describen cada una de ellas con mayor detalle. 

- 
1. Entrenamiento y transmisión de conocimiento. La informática incide en los procesos de 

- entrenamiento como un agente impulsor de cambio. El surgimiento de nuevos equipos y programas de 

aplicación computarizada (objetos informáticos) imponen sus propios ritmos y formas en los individuos 
- 

que los emplean. Esigen que las personas que interactúan con eUos adquieran o desarrollen nuevas 

- habilidades, cn periodos de tiempo relativamente cortos. 

En el área del hardware por ejemplo, el avance en los procesos de diseño se orienta hacia el logro de 

- una mayor velocidad de operación, manejo y control mediante el uso de la voz, mayor capacidad de 



memoria y de reducción de sus componentes elecuónicos. Estos avances se incorporan al mercado en 

ritmos anuales. 

Las implicaciones organizacionales de esta imposición de ritmos, se traducen en la canalización de 

recursos mediante un incremento en los procesos de negociación y de disputa por la asignación de los 

mismos; una búsqueda constante de fondos financieros para adquirir los adelantos tecnológicos más 

recientes; capacitar al personal en su manejo y operación; y renovación de los procesos administrativos y 

(en ocasiones) de producción acordes a la velocidad de los nuevos equipos. 

Por otra parte, permiten un incremento en la velocidad de respuesta organizacional, ante flujos y 

demandas ingentes de información; reducen los consumos energéticos, de papeleo y de transportación; que 

transforman los procesos de comunicación al interior y exterior de la organización; los procesos de control 

rígido y cenualizado son factibles mediante su empleo como mecanismos descentralizados. 

La idea contenida en esta Última frase, es una de las mayores repercusiones organizacionales generada 

por los objetos infomáticos. Xlienuas la organización se ditúmina, cambia su tiempo y espacio, adquiere 

características "virtuales", los procesos de control se mantienen y adquieren mayor vigor de una manera 

imperceptible para el ser humano que interacnía con ellos. De esta forma el ser humano se adapta a los 

objetos informáticos adquiriendo de manera paulatina, un ritmo de manejo y operación de ellos, distinto al 

que él tendría sin su presencia. 
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Pareciera que el ser humano ha regresado a la "línea de producción" mediante el uso de los objetos 

informáticos. En la "línea de producción" la velocidad era ajena al operario. se le otorgaba un tiempo y 

espacio distinto a suyo. Ahora se repite la historia en los procesos de información, ya que los objetos 

informáticos poseen en su interior un reloj distinto al del usuario. Esta característica probablemente es una 

de las razones fundamentales que ha justificado el empleo de los objetos informáticos en las organizaciones 

modernas y de su proliferación mediante los sistemas en red. 

E1 administrador de la red por ejemplo, adquiere caracteristicas similares al panóptico empleado en las 

prisicines, pero c m  una g a n  difereiicia, cuenta cor. cl r.pc~yo del personal al que se vigila. Alsí,  cada uno de 

los nodos instalados en la red es un punto de control para la persona que se ubica en él y lo opera. 

hlediante estos objetos informáticos se materializa el sueño dorado de los gerentes (en organizaciones 

empresariales): el auto-control. Esto es, controlar centralizadamente mediante una estructura 

descentralizada. 

Mientras esto ocurre, el sofiwun se vuelve más "amigable" y simplificado. Los iconos substituyen a las 

grandes y complicadas sentencias (se avanza del texto a la imagen). La relación entre objeto infonnático e 

individuo utiliza mecanismos acordes con la manera en que funciona el cerebro humano. El empleo de 

símbolos evita la distorsión existente entre diferenciación idiomática; acepciones de lenguaje y de 

interpretación humana. LJna representación gráfica sistematiza y evita confusiones una vez que se ha 

contesnializado y difundido su uso. Esta característica probablemente facilitará los procesos de 

capacitación y de adiestramiento de los individuos que operan los objetos informáticos en las 

organizaciones modernas. 
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Los objetos informáticos ayudarán a la constitución de nuevos procesos de enseñanza, primero como 

- 
un apoyo para los sistemas tradicionales de transmisión de conocimiento y posteriormente para los 

procesos remotos. Las personas podrán desde su hogar o empresa adquirir conocimientos para mejorar su 

formación profesional. 

En algunos países como Austria, (Skillicom, 1996) ya se emplean este tipo de medios modernos de 

enseñanza. Las ventajas de su empleo son el abatimiento en costos lo que probablemente redundará en 

una disminuciJn de 10s conllictos de poder generados por los reciirsos presupuestales. Otra ventaja de su 

utilización es que otorga a un mayor número de estudiantes la facilidad de acceso a los cursos, sobre todo 

aquellos estudiantes no escolarizados o no tradicionales. También mejora el sistema pedagógico al 

proporcionar materiales de mayor calidad visual y que proporcionan medios de interacción con distintas 

herramientas que estimulan los sentidos de las personas con el objetivo expreso de lograr la asimilación de 

una serie de conocimientos. h continuación se presenta en la tabla 3 un análisis comparativo de las 

diferentes técnicas actuales que podrían emplearse en la transmisión de conocimiento. Los valores son los 

puntos estremos que se pueden obtener dentro de una función de densidad probabilistica. 
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abla 3. Comparación 8 de lar t e a  ologias para < el apren 

Notación: O= no posee la caractenstica/l= posee la caracteristica 
Fuente: .idaprado de S W c o m ,  D. B. (1996: 473). 

obsen-ar la tabla anterior se pueden destacar algunas caractensticas que sugieren cierto grado de 

oposición (ver la tabla 3.1) enue cada uno de los siguientes medios modernos de comunicación aplicados a 

la educación: (1) ideo interactivo y los mrsos en CD-ROhf como materiales pedagógicos; (2) lo mismo ocurre 

enue el r d o  ~nterac.tirrn y las leciones multimedia, en las secciones correspondientes a la facilidad de acceso al 

material didáctico y los aspectos fmancieros y de personal (excepto en el mbro bajo costo de capital); y 



- (3) por último, entre las lecciones multimedio y el curso en hipemedio se presentan como antipodas en los 

aspectos financieros y de personal. 

- 

Tabla 3.1. Caractensocas de oposición de medios para el aprendizaje 
- 

¿Por qué hacer &nfasis en estos medios para el aprendizaje? La razón fundamental radica en que los cursos 

- son el posible enlace entre las áreas denominadas aquí como organizaciones y entrenamiento y transmtsión 

de conocimiento. 
.- 

- 2. Información y comunicación. La informática encuentra su razón de existencia en estos dos aspectos 

de la vida organizacional: la información y la comunicación. El manejo de la información ha cambiado el 
- 

pmcipio sofista que dice "el conocimiento es poder" (Slouka, 1996: 10). al interior de las organizaciones 

- modernas por "la información es poder". Los individuos que pueden manejar gran cantidad de datos y 

transformarlos en información útil pala la toma de decisiones adquieren dentro de la organización 
- 

moderna una posición que se traduce en una cuota de poder mayor. 

El procesamiento y manejo de datos a través de la informática y sus objetos, ha permitido una 

manipulación más amplia de la información y un mejor ordenamiento del saber cotidiano generado al 

interior de una organización. De esta forma, los cuadros estratégicos de las organizaciones aparentemente 
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pueden disminuir la incertidumbre proveniente del contexto, a través de su sitematización. Esto ocurre - 

quizás en la mayoría de los casos, pero paradojalmente en los restantes, la acumulación de datos e 

- 
información adquieren un mayor rango de complejidad e incertidumbre. 

En la actualidad la información es un elemento inherente al hombre y se le encuentra en diversos 

- ámbitos, desde sus elementos morfológicos más pequeños -en el ADN (Birge, 1995)- hasta en las más 

complejas estructuras creadas por él para adaptarse al medio ambiente e influir y ejercer cierto grado de 

control sobre la naturaleza 

La información ha pasado de los ámbitos puramente cientifico-académicos e, 1984) hacia la vida 
- 

cotidiana. Es tan ingente su presencia en la sociedad actual que los franceses la han designado como la 

- 
sociedad sob~infomtudu, y en los niveles individuales su manifestación patológica es conocida como la 

- 
La información dentro de las redes de organizaciones ha jugado un papel muy importante en la 

transición del mundo moderno hacia el mundo posmodemo. Caracterizado este Úitimo por la existencia de 
- 

organizaciones pequetias o en subunidades que forman parte de otras más grandes; su objetivo 

- 
fundamental típico es la prestación de un servicio o información; su forma de producción es 

computarizada; su división del trabajo es informal y flexible y su estructura administrativa es - 

funcionalmente descentralizada, ecléctica y participativa, en ocasiones se traslapan con funciones no 

-. 
administrativas. 



evolutivo, al intetior de las organizaciones se ha propiciado la creación e 

; llamados sistemas de información gerencia1 o manu~emeniinjonnution lyrtemr (MIS por 

ia inglés). Estos sistemas serán un subtema denuo de esre trabajo, en particular 

toma de decisiones menos esuucturada, por lo tanto, no son de naturaleza miinaria 

is son las decisiones el punto inicial del proceso consistente en definir <qué 

iria? así como la manera de utilizarla. El carácter no estnicturado de la decisión, 

.tínit. los conceptos que inteb~nrin sus formaros e informes siguiendo en forma 

decisión. 

: los Fenómenos orgamzacionales que tienen como génesis causal a éstas dos fuerzas 

certidumbre). Ambas generan e impulsan a su vez nuevos procesos que amplifican o 

entos constitutivos desembocando en lo que algunos autores denominan como un 

ual califican con el término: diversidad (Leach y otros, 1995). Si se acepta como 

a este nuevo paradigma es pertinente preguntar: ?cómo interactuanan la informática 

le éste? y p á l  sena su influencia con respecto a la información y comunicación? .l 

la 1 se resumen algunos aspectos en tomo a estas preguntas. 
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Tabla 4. Inlormáaca, comunicación e infomlación cómo interacnian con sus objetos en el nuevo paradigma de la diversidad 

Fuente: elaboración propia con datos de Leach, J. y otros (1995) 

Como se puede obsen-ar, dentro de esta visión hipotética de la diversidad, los objetos informáticos en 

conjunto con los procesos de comunicación e información producen diversos cambios organizacionales. 

Dichos cambios, van desde las simples relaciones cara a cara hasta procesos remotos de comunicación 
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visual. Sin embargo, la introducción de estas nuevas tecnologías cambiarán el desempeño y las tareas de los 

empleados. 

Las Corporaciones e industrias están reestructurando sus actividades locales y globales a través de 

procesos de reestructuración o de redimensionamiento orientados hacia el mejoramiento de su eficiencia y 

competitividad. En algunos casos la incorporación de las nueras tecnologías de la información se 

constituye como una condición necesaria para el logro de sus metas y objetivos @or ejemplo, el sector 

bancario y financiero). 

3. Las Organizaciones. Las organizaciones han sido el vehículo preferido de esuucturación de la 

sociedad moderna. Y la informática ha encontrado en estas formas de ordenacióri un nicho perfecto. Ya 

que su implantación requiere de una estructura que siga un patrón ordenado de comportamiento. Incluso 

su adaptación es factible en aquellas organizaciones que presentan un orden con patrones de naturaleza 

aleatona. 

Con esta idea en mente cabría preguntarse <la informática y sus objetos han transformado a las 

organizaciones modernas o ellas habrían cambiado de cualquier forma? Como una respuesta u priori se 

afirmaría que sí, la informática y sus objetos han aansformado a las organizaciones. Pero habría que 

prohndizar un poco en esta aseveración y plantear una nueva interrogante p 5 m o  serían las organizaciones 

sin la presencia de los objetos informáticos? 
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La respuesta a este Último cuestionamiento probablemente seria la siguiente. Los procesos de 

recolección de datos y su procesamiento se realizarían en forma mecánica y semi-automática, el volumen 

de información generado tendria imprecisiones y en algunos casos su manejo es difícil (el archivo de Indias, 

ubicado en España es una pmeba de estc manejo inadecuado). La obtención de un dato en particular 

prácticamente sena imposible de obtener, el solumen de personal administrativo se incrementana, el 

volumen de procesos de negociación aumentana, diversas industrias desaparecenan, el diseño de nuevos 

equipos se estancaría. 

Con este bosquejo sintético se dcfinc En mundo y s u  organizaciones con cnracrcrishcas distintas al 

que se vive en la actualidad. Muchas de las transformaciones que en él operan son producto de la 

informática y sus objetos. En  el siguiente apartado se revisarán con mayor detalle estos aspectos. 

Para concluir este capituio es necesario revisar los enlaces existentes entre las tres áreas definidas en 

párrafos superiores5. El primer enlace se representa por los cursos. Este enlace busca como objetivo 

fundamental apoyar mediante el uso de herramientas y objetos informáticos a los procesos de aprendtzaje 

del personal que integra las organizaciones actuales. A través de ellos se pretenden abreviar o reducir los 

tiempos de enttenamiento y de conocimiento, y facilitar de esta forma los procesos de cambio en la 

organización. 

5 Es importante destacar que esta determinación de ireas comunes no se podría haber consmiido sin la ayuda proporcionada 
por los diversos programas de cómputo, consejos y ayuda del profesor Enrique Javier Salazar Resines. Se remite al lector a 
la bibliografía listada al final de este trabajo para conocer las referencias de los trabajos antes mencionados. 
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Estos procesos de aprendizaje tenderán a realizarse de  manera remota y al parecer el mejor medio 

para lograr este objetivo se basa en dos factores: (1) capacitar a las personas para que aprendan por si 

mismas y (2) diseñar herramientas que se puedan emplear con sistemas hipennediaG. 

El  siguiente enlace se defme por los libros, los programas de  cómputo y los manuales, entre las áreas 

de  entrenamiento y transmisión de  conocimiento, e información y comunicación. La comunicación escrita 

a pesar de  los defectos ubicados en la tabla comparativa numero tres, seguirá durante algún tiempo como 

uno  de  los medios de  aprendizaje más usados. Por esta razbn, estos medios son el apoyo fundamental para 

el enlace anterior correspondiente al área de  entrenamiento y transmisión de conocimiento. Pero poco a 

poco serán abandonados por medios más acordes a la forma de  pensamiento del ser humano. 

Libros. 
Programas 
de Cómputo. 
Manuales 

Cursos 

Entrenamiento 
Transmisión de 
Conocimiento 

Comunicactón 

* 1 = Informática 

Figura 3. Ubicación de la informática en la organización 

Sistemas, 
Metodos y 
Procedimientos 

"stas ideas se reforzaron con una serie de planteamientos presentados recientemente en el Foro: "Experiencias de la 
Aplicación de las tecnologías de la información en la Educación Superior" realizado del 28 al 30 de septiembre de 1998 en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero. Dicho evento fue organizado por Conacyi y el Sistema de Investigación Benito Juarez. 
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Como ejemplo de esta transformación en las técnicas de enseñanza orientadas hacia la comprensión y 

asimilación más rápida de conocimientos se tienen a los sistemas expertos. Las nuevas técnicas de diseño 

de sistemas expertos emplean modelos de simulación con interfaces asociativas que gestionan las bases de 

datos y recuperar la información que tiene relevancia. pero desde una perspectiva diferente a la de los 

expertos consultados para su construcción (ver Nishimoto y otros, 1996). También en el diseño de estos 

sistemas se ualizan procedimientos que emulan los procesos de síntesis empleados por la memoria del ser 

humano. 

V.1 últiirio m!acc se rediza n través de los sistemas de métodos y procedimientos, entre las áreas 

denominadas como organizaciones y de información y comunicación. Durante mucho tiempo, la memoria 

histórica de las organizaciones se condensó en grandes tomos que explicaban como hacer las cosas. Estos 

libros y manuales condensaron el conocimiento adquirido de manera cotidiana en la operación de las 

organizaciones. Pero conforme han avanzado las técnicas de almacenamiento y recolección de datos éste 

acervo de conocimiento se ha transferido a los objetos informáticos, los cuales presenran en su interior los 

parámetros, políticas, sistemas y procedimientos. 

Estos sistemas operan de manera "natural" restringiendo así la capacidad volitiva de los individuos 

que hacen uso de estos conocimientos. Esta capacidad de control se ha vuelto sutil y aparentemente 

inocua, el diseño de sistemas y los especialistas en sistemas se ocupan de incorporar en los objetos 

informáticos la mayor parte de los criterios y fases establecidos como el "one bes/ m.4" o la mejor forma de 

lograr la eficiencia de la organización. Los objetos informáticos les han permitido actualizar y modificar las 

fases de los procedimientos de manera casi inmediata y sin grandes problemas. 



Los ejemplos en este sentido son muy amplios y su operación es casi inmediata en la vida de todo ser 
- 

humano. Cuando un cliente compra un articulo en un supermercado y lo paga en las cajas, él se encuentra 

- , operando un procedimiento que se apoya en una serie de objetos informáticos, activa sistemas de 

comunicación e información y enlaza por este simple hecho una serie de organizaciones (proveedores, 
- 

agencias gubernamentales, y privadas) 

Cna siniación similar ocurre cuando se emplea un cajero automático en un banco. Los detalles de la 

cuenta que se activa, siguen una serie de criterios, n é t ~ d o s  y procedimientos. La solicitud realizada por el 

- poseedor de la tarjeta puede activar sistemas que operan de manera nacional o internacional. Pero en 

cualquiera de los dos casos planteados, la transacción se realiza en algunos minutos (o en un tiempo 

- 
menor). Y pudo haber recorrido grandes distancias en este breve instante de tiempo. Verificó la 

transacción siguiendo un método o un procedimiento almacenado en sus mecanismos de memoria. 

- 
En el siguiente capitulo se revisarán de manera más detallada los fenómenos que la informáaca y sus 

objetos han provocado en las organizaciones actuales. 

- 
2.1. ;Cómo la informática y sus objetos han modificado a las organizaciones? 

- 

L a  uifonnitica. como ya se apuntaba en el apartado anterior ha vansformado a las organizaciones 

actuales. Imponiendo ritmos, tiempos !- movimientos a los integrantes de las organizaciones y que operan 

los objetos generados por ella. Esta transformación orgamacional y sus procesos de cambio aenen un 
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- espectro muy amplio de incidencia. Para fines analíticos aquí se han dividido en cuatro grandes grupos: 

(1) toma de decisiones, (2) comunicación, (3) procesos de producción y de gestión, y (4) nuevos 
- 

especialistas y equipos de trabajo. A continuación se examinan con mayor detalle cada uno de estos grupos 

- (de igual manera se presentaran en el estudio de caso). 

1. Toma de  decisiones. En el pasado algunas organizaciones tomaban las decisiones de una manera 

centralizada en un individuo o grupo de ellos ubicados en la cúspide de la pirámide jerárquica (conocidos 

como los grandes héroes de empresa o el "top managemenf'). EUos eran el reflejo del viejo sueño económico 

del "actor racional" optimizxdor, quien tenia una amplia capacidad para conocer las alternativas de 

selección y los métodos más adecuados para elegir la que le proporcionara el máximo beneficio. 

Ahora la centralización de las decisiones en las organizaciones ha incorporado un mayor grado de 

participación. Esto es, el proceso de toma de decisiones en la actualidad transfiere a las instancias 

organizacionales inferiores una mavor capacidad de acción y de ~ o d e r .  A principios de los ochenta en la 

Unión Americana las organizaciones utilizaron los círculos de calidad, reportes administrativos, reuniones 

de evaluación espontáneas, y horarios de trabajo flexible (Bartos, 1996: 308). En este proceso también las 

estructuras organizacionales se han modificado adquiriendo un mayor grado de horizontalidad se vuelven 

más planas y con menores niveles de autoridad. 

Dentro de este proceso decisorio el actor racional unificado se percata de sus limitaciones y de la 

existencia de otros actores dentro de la organización que también poseen cuotas de poder y estrategias para 



- el logro de sus objetivos. En consecuencia la maxirnización de los recursos debe ser substituida por la 

alternativa más satisfactoria o en ajustes padahB0s de naturaleza incrementalista. 

- 

- Los niveles más bajos dentro de la jerarquia organizacional ahora participan de manera directa en la 

formulación e implantación de las estrategias y acciones organizacionales. Logrando con eUo de manera 

- 
concomitante el enriquecimiento del trabajo. 

- 

Probablemente la informática ha permitido una transición más rápida hacia esta nueva forma 

desc~ritralizadz del ciercicio del poder. El arribo de las compiitadoras personales y de los sistemas en red 

constituyen ahora una nueva estructura organizacional dinámica y vimal (como ejemplo de una 

organización virtual véase AIMS). Pero mediante estos objetos informáticos se genera una paradoja en la 

- 
organización, por una parte la toma de decisiones se hace de una manera descentralizada pero el control se 

- 
vuelve más fuerte y centralizado. El control es transferido a la máquina desde el inicio del procesamiento 

de datos hasta obtener de información de apoyo para la toma de decisiones. Las grandes bases de datos que 

apovan a estos procesos Uevan introyectadas una serie de directrices sobre lo que es importante o no para 

la organización, 

Este punto es importante porque pone al descubierto los criterios; los valores y los juicios sobre la 

realidad organizacional que todavía descansan en las coaliciones dominantes de la organización. Este hecho 
- 

también trasciende los diversos niveles de decisión llegando incluso hasta la asignación de recursos 

(materiales !. fmancieros), lo que ~osibilita el desarrollo o no de determinados proyectos en la organización. 
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Como resultado de esta nueva forma de tomar las decisiones y de poseer una estructura de menor 

tamaño, la organización se toma más compleja. Con ello se rompe la afmación de que el tamaño de una 

organización definia o incidía en la complejidad de su ordenamiento interno (como afmaban los trabajos 

de Alfred Chandler). Por ejemplo el uso de los sistemas computarizados para la toma de decisiones 

implican el uso de menor cantidad de personal pero en forma simultánea obliga al gerente a poseer un 

mayor conocimiento sobre el manejo de computadoras. Este conocimiento le permitirá solicitar a su 

experto en sistemas el diseño o adaptación de una determinada aplicación. A su vez el experto en sistemas 

tiene que poseer las habilidades y experiencia necesarias para conjugar por lo menos tres elementos (entre 

otros): ( I j  Ius ubjctivos de diseño del sistema, (2) la plataforma en la cual opera la aplicación y (3) quien le 

proveerá el lenguaje o la utiieria. 

Al revisar el párrafo anterior algunos dirán jesto no habla de cambio en la toma de decisiones! Ya que 

existe un dirigente, alternativas, objetivos y gente que los desarrolla. La respuesta a estas personas sena que 

la forma, el tiempo, la información la decisión resultante no es la misma. Si bien no se puede hablar de 

"infomiónperfe~~td' como Lyotard (1979) a h a ,  la información así generada se acerca en gran medida a 

una super abundancia de información que en la mayoría de los casos se convierte en inútil. 

2. En la comunicación. Los procesos de comunicación e información en las organizaciones están 

sujetos a nuevos estilos (ritmos y tiempos); nuevas vías de naturaleza electrónica envuelven a los dishntos 

agentes que las integran; el tiempo y el espacio se difüminan en una forma que los hace parecer casi 

simultáneos. 
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El lenguaje se transforma como consecuencia del ambo de los objetos informáticos, de las prácticas 

que buscan su difusión y permanencia a lo largo del tiempo. Las palabras cambian, nuevos vocablos son 
- 

integrados a los distintos idiomas que integran el orbc y las connotaciones de los términos comúnmente 

- empleados en ellos se Uenan con nuevos contenidos. 

- 
La comunicación actual en las organizaciones es de naturaleza global. Aunque este proceso no es de 

- reciente aparición, ya que algunas empresas desde hace décadas ya realizan diversos procesos a nivel global 

mediante el uso de satélites, en general se les denominó a éstos como mecanismos de teleproceso. La 

forma eri la cuaI se ieakan si se ha sofisticado medinnte la ktegrzción de la computación y las 

telecomunicaciones. 

- 
El correo electrónico e-mail y las teleconferencias están abatiendo drásticamente los costos de 

comunicación. Gracias a estos medios electrónicos, los gerentes ya no tienen que viajar largas distancias 

para cerrar un trato o brindar sus conocimientos para la solución de un determinado problema. Basta con 

consultar su correo electrónico y enviar su propuesta de solución o acudir a un salón con una pantalla 

- electrónica para reunirse con sus homólogos de otras Gales para dirimir un asunto de naturaleza 

estratégica para su organización. 

En la actualidad los procedimientos remotos se han perfeccionado (mediante el uso de redes intranets, 

locales, metropolitanas, ampliadas e Intemet, la cual cuenta con 75 millones de usuarios en 1997, Finuncid 

Times, 1996) gracias a los sistemas multimedia que en conjunto con las comunicaciones a distancia de VOZ e 

imagen han transformado la realidad cotidiana. 
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Las comunicaciones computarizadas impersonales, ahora ya son un hecho del pasado debido al uso 

conjunto de las cámaras de video y de los equipos de cómputo. Ahora los interlocutores en los nodos de la 

red se pueden observar mientras transcurre la conversación (Gauna, S., 1996: 1). Esta nueva forma de 

interacción personal tendrá múltiples repercusiones al nivel del actuar comunicativo que los individuos 

desarrollan en su mundo cotidiano. 

En este sentido algunas compañías empiezan a dar los pasos hacia una nueva forma de comunicar al 

mundo, B.rif;.ih 7>~ccori,uni~<1/io~1~G (E17 en Inglatcrrz p ~ s c ,  en marcha zI p:ograma " I Q  H o r  i h t r q y  /he u-)) we 

tvork?' (¿Por qué no cambiar la forma en que trabajamos?). 

En  dicho programa se reconoce que en "los últimos 20 años se ha visto una completa transformación 

de la forma en que se trabaja, debido al impacto de las tecnologías de la información y la computación. 

,\hora una nuera generación de avances tecnológicos ha empezado brindando un cambio fundamental a 

nuestras vidas en el trabajo" ( B d s h  Te/e~'~rnuni~ufionns, 1997). Esta aseveración hecha por BT refuerza lo 

antes dicho y abre el camino hacia ottos puntos de reflexión como el ámbito laboral y sus nuevas 

modalidades. 

3. En los procesos de producci6n y d e  gestión. Los cambios generados por la informática también 

han transformado la operación cotidiana de las áreas de gestión y producción en las organizaciones. Estos 

cambios surgen también como una respuesta frente a la emergencia de una serie de necesidades sociales. 

Por ejemplo, los procesos de fabricación cambian de las Líneas de producción semiautomáticas que 
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elaboraban productos estandarizados; a las cí-Mas robóticas de trabajo que generan productos 

diferenciados. 

Estos nuevos procesos de producción se han convertido en terrenos propicios para el empleo de 

lenguajes de programación como I'mlog y í i rp.  Ambos lenguajes sirven para la programación de mbofs 

industriales y la creacibn de los Uamados sistemas espertos y de aprendizaje (Hald A. y Konsynski, B R., 

1993: 356-57). 

La inte!igc:izia artificial (!A) ha ~dquirido un nuevo ~ u g e  con los diseños de mbofr que emulan los 

procesos de inteligencia humana. Tradicionalmente un mbof de tipo industrial es un brazo mecánico o una 

gran máquina que realiza tareas específicas mediante el seguimiento de una serie de insuucciones 

almacenadas en algún medio magnético (u óptico). En esencia un mbot de este tipo es una extensión de las 

capacidades Físicas humanas. 

- 
En la actualidad ya existen algunos mbofs que materializan el sueño del científico hiarvin Minsky. En la 

Universidad de Cumbn& el científico Nigel BeU está trabajando en un simulador de un organismo vivo por 
~-~ 

computadora. Dicho organismo tiene entre otras tareas el aprovisionarse de alimentos y agua en función de 

- sus necesidades. El Funcionamiento del simulador descansa en un complejo banco de redes neuronales 

artificiales que le permiten obtener un mapa de la situación, aprender y asociar tendencias para regresar a la 
- 

vieja fuente de aprovisionamiento o buscar una nueva si se cambio de posición. 
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A nivel práctico y quizás en un terreno hiera de las organizaciones, pero dentro de una área de la 

sociedad se encuentra un diseño experimental de una silla de ruedas que avisa al encontrar un obstáculo y 

se prepara para evitar el impacto de manera automática. 

Algunos otros experimentos desarrollados por el profesor Kevin Walwick orientados al desarrollo de 

redes neuronales y de ml>o/s denominados como " S e t w ~  Duiuq?, que pueden ver mediante sensores 

infrarrojos y desplazarse sobre medas en función de sefiales y patrones de pensamiento alimentados dentro 

de sus mecanismos de memoria. El patrón seguido por dichos mecanismos de memoria constiruyen la red 

l{op/ieeltl, e:i !a cu2l toda señal de entrada se considera como una retroalimentación que vuelve a ser 

considerada como una señal de entrada, su uso en los ".Tet~en Dwafs" consiste en ayudar a los procesos de 

clasificación. En la actualidad el má.ximo desarrollo alcanza las 40 neuronas lo que equivale al cerebro de 

una avispa. 

El empleo de mbo/s que implicaciones tiene para el presente trabajo, su impacto esencial será 

nuevamente en la forma en que se hacen las cosas. ;\lgunas personas serán desplazadas de sus lugares de 

empleo, otras tendrán que especializarse para el manejo de herramientas más sofisticadas (como mbofs que 
- 

pueden emular el pensamiento o ver "mdirnentariamente" y actuar en consecuencia). Esta situación 

- requerirá de un mayor número de procesos de negociación v del diseño de programas de ocupación y 

entretenimiento. Lo que probablemente se mantendrá será el decisor y la persona que encienda la máquina. 
- 

Pero el resultado obtenido quizás contenga un menor número de lo que en economía se denomina como 

extemalidades o efectos colaterales. También de manera simultánea el cúmulo de conocimiento en la 

organización se verá incrementado. Lo que impulsa el desarrollo de nuevos equipos y sistemas para su 



tratamiento y reincorporación a la organización. Reduciendo la incertidumbre proveniente del contexto 

pero aumentando la complejidad interna de los procesos de decisión y de poder. 

Otra aplicación de la IX se realiza en los sistemas Intrunet, mediante ejercicios experimentales con las 

"máquinas de búsqueda" de información en c o m p a ~ a s  como la E a s m n  Koduk. También el uso de 

herramientas de IA como las funciones "predictor y substanciador" se han incorporado a los sistemas de 

búsqueda. Dos ejemplos de aplicación se tienen en Eloise (.5n~ii1h Lrrnguage Oriented $stern / i r  Edpr) y FSA 

(Finon~iulS/a/ernent Anu!yseij. Ambos sistemas están alimentados con conocimientos financieros y conceptos 

particulares, y entienden el lenguaje naturd, mediante el uso de predictores, para saber qué puede ocurrir y 

un substanciador que verifica la predicción. El substanciador emplea como elemento de validación los 

contenidos o hallazgos obtenidos de su base de conocimiento mediante mecanismos de inferencia 

(O'Learly, 1997: 77). 

4. Nuevos especialistas y equipos de trabajo. La informática ha creado en los últimos años las 

condiciones organizacionales propicias para el desarrollo de nuevos especialistas. En el pasado los 

capturistas, los programadores y analistas de sistemas constituían los equipos de trabajo de las unidades de 

procesamiento de datos. En la actualidad además de estos personajes se tienen los ingenieros en sistemas; 

los ingenieros en computación; los licenciados en informática y administración; los adminisuadores de 

redes; los técnicos en "paqueteria" (el término paquetería hace referencia a algunos programas de cómput« 

que dentro del utgot informático se les ha dado en Uamar paquetes). 
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A la pl9ude anterior se le deben agregar los individuos que pueden o no poseer una formación 

profesional en informática y han adquirido conocimientos a través de su estancia en departamentos donde 

se procesan datos o en áreas afines. Esto es, se han formado y aprendido mediante procesos heuristicos. 

Como consecuencia natural los equipos de trabajo del área de  informática han cambiado sus 

mecanismos de trabajo quizás con una mayor integracibn del trabajo colectivo. Los equipos también se 

integran por proyectos especiales siguiendo el tipo conocido como "taskjor~~e" o equipos de especialistas. 

Estos se conjuntan para el desarrollo de un prototipo o de un sistema en especial y posteriormente son 

dispersados, !.a se:i reubicando a Im integantrs en ~ t r o s  proyector 0 liquidándolos. También los proyectos 

informáticos han sido grandes retas de recursos financieros, por ejemplo la universidad de O+rd tiene un 

mercado potencial para el desarrollo de sofwur~ que alcanza alrededor de los 300 mdones de libras 

esterlinas (Fitianl20/ Times, 1997: 24). 

Antes de revisar y atemzar en el terreno de los hechos estos fenómenos se incorporaran algunos 

- elementos que permitan ubicar el estudio de caso correspondiente a la UAhl-Iztapalapa, ubicando a la 

L'nirersidad en su evolución histórica, en el mundo, en Latinoamérica y en su posible vinculación con los 
- 

adelantos informáticos. 



CAPlITULO 3. La Universidad algunas directrices para el caso de la UAM- 
Iztapalapa 

"La universidad de acuerdo 
con su nombre es un~mr~i tm 

en el sentido de que debe dar 
un4 orientación hacia el todo" 

Karl Jaspers (1959). 

A fin de caractcrLzar a la universidad del presente es necesario precisar algunos elementos del 

1 l c o n t e x t o  en el cual se desarrolla y que imprimen su sello en ella. Así, en la acrualidad el mundo 
- 

enfrenta grandes cambios y transformaciones que se pueden caracterizar sintéticamente en los 

puntos que se relacionan a continuación. 

- 
1. Los sistemas económicos mundiales se enfrentan a una crisis de producción. de mercados y de racionalización de recursos. 
Esta situación ha impulsado una redistribución geoespacial de las actividades económicas, bajo la influencia de dos hierras 
paralelas: la globalizaciOn y la regonalización. - 
2. El surguniento y difusión de nuevos sistemas productivos y tecnológicos han desencadenado un proceso de 
desindustrialización que ha permitido el desarrollo del sector senicios. La aplicación de estos sistemas ha iniciado un proceso de 

- desempleo gaíopante en el mundo. 

3. Las empresas se preocupan ahora en mayor medida por la incorporación de información y conocimiento en sus productos, 
sininción muy distinta a la que otrora prevalecia, donde las materias primas y la fuerza de trabajo juffoban un papel central. 

- 
4. La población mundial se encuentra en una fase de crecimiento, fundamentalmente en los paises en t ías de desarrollo, lo que se 
traduce en situaciones de pobreza extrema y disminución de los estándares de vida. 

- 
5. La pamcipación estatal en el mundo social se ha transformado al pasar de la omnipresencia a la estrategia selectiva que emplea 
como instrumento fundamental a las políticas públicas. 

6. La pamcipación de la sociedad c i d  se ha incrementado a través de las orgamzaciones no gubernamentales (non pmj l  
opnit i>l iom) fundamentalmente por la falta de legitimidad y credibilidad en las instituciones emanadas o relacionadas de alguna 
manera con el aparato de gobierno. 

- '. El capital íinanciero ha instrumentado una estrategia en el ámbito mundial que consiste en la colocación de grandes remesas 
de dinero en instrumentos de cono plazo que le ofrezcan alras tasas de ganancia y liquidez inmediata. La aplicación de esta 
estratega ha provocado que las economias débiles -6nancieramente hablando- se enfrenten a situaciones caóticas que implican 
en algunos casos ingentes deseqdbrios macroeconómicos. 

8. Las sociedades en el mundo parece que se encuentran en una crisis de valores. En algunos paises una persona vale mucho 
menos que un objeto. Los animales son mudados por el simple placer de infringirles dolor o en aras de su comercialización 
(como es d caso de los nburones mudados por los pescadores laponeses para quitarles las aletas y posteriormente devolverlos al 
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mar, o los o s o s ~ & @ a r d o s )  que son decapitados y se les amputan las garras para venderlos como muvrnirr mientras el resto del 
cuerpo se desecha). La  mujer es aniquilada como ser pensante (como en algunos paises del Medio Oriente y .-\merica Latina). La 
reproducción biológica del ser humano se emplea como estrategia de guerra (como en Bosnia y Herzegovina); en suma parecería 
que el mundo moderno ha desembocado en una intolerancia extrema por todo y contra todo. 

9. La ecologia se ha colocado como un gran problema a escala global y amenaza con la extinción de rodo ser viviente sobre la 
tierra. 

10. .-\hora vuelve a cobrar importancia la amenaza de una hecatombe nuclear, donde algunas naciones (Chma y Francia entre 
otras) insisten en inaritcner a la humanidad como reh6n en aras de lograr y ejercer su dominio sobre el mundo. 

Ante este panorama integrado por d i s ~ t o s  niveles y líneas de análisis lo que se pretende evidenciar es 

que el mundo actual se encuentra convulsionado e imprime distintos efectos de acuerdo a la región, el pais, 

las organizaciones y los individuos que conviven en él. No se desea entrar en este trabajo, en el detalle de 

los efectos provocados por estos factores, sino plantear uná serie de directrices qur  conducen e influyen en 

el papel que la universidad juega en la actualidad y en particular en la sociedad mexicana. En  el caso 

particular de México los efectos de  la "tercera ola" han sido disímbolos, desde la esfera de lo social en un 

lato senm hasta lo individual. Dichos fenómenos, de una u otra forma, son conocidos o sentidos por todos 

los que viven en este país. 

Así, el Estado ha diseñado una serie de politicas d e s ~ a d a s  a facilitar la vinculación entre las 

institucione~ de educación superior y el aparato productivo. De esta forma los planes de estudio de muchas 

universidades y centros tecnológicos se encuentran en procesos inciertos de transformación o reforma con 

una orientación clara hacia el cumplimiento de k s  normas estatales y de mercado. La adecuación en gran 

parte de los casos responde también al cumplimiento de requisitos presupuestales que conduzcan a facilitar 

el acceso a los recursos estatales por parte de las universidades. También con estas adecuaciones se busca 

acatar las imposiciones provenientes de organismos internacionales fundamentalmente los 

norteamericanos. 
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Dentro de este proceso de transformación de la educación superior y sus instituciones un actor 

fundamental lo constituye el Estado que abandona su variante omnipresente y se ubica como mínimo, 

reducido O estratega. Pero en este abandono de actividades económicas y sociales el Estado mexicano ha 

tratado de liberar a los industriales y empresarios de la carga económica que supone la formación de los 

cuadros necesarios para conducir el aparato productivo y la inversión que eUo implica; trasladando de 

alguna forma a la sociedad este costo. En el ámbito universitario este traslado ha impactado los salarios de 

los trabajadores; los académicos; sus condiciones de trabajo; el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

migración de algunos académicos hacia instituciones superiores ubicadas en el sector privado. 

A este panorama se deben incorporar los procesos de burocratización que han consolidado gmpos de 

poder al interior de las universidades mescanas. Los empleados administrativos y académico- 

admstrativos, en algunos casos, han visto como botín de unos cuantos los recursos destinados a las 

instituciones de educación superior. En este proceso han conducido y orientado al cumplimiento de las 

funciones de la universidad por decreto, estableciendo ritmos y tiempos que en la mayoría de los casos no 

concuerdan con los tiempos naturales implicados en los procesos de docencia; investigación y difusión de 

la cultura. 

Algunos otros actores deben incorporarse al análisis de la universidad mesicana actual como la 

Asociación Nacional de L'niversidades e Instimcioncs de Educación Superior, el Consejo Nacional dr 

Ciencia y Tecnología; y el Sistema Nacional de Investigadores. Estos actores han trazado una serie de h e a s  

directrices orientadas hdcia el impulso de la competitividad académica internacional. Con la aplicación de 

estas h e a s  se han logrado algunos aciertos, pero en la mayoría de los casos, tan sólo se han impulsado 
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procesos de simulación académica. Los sistemas de evaluación se han transformado en tiitros 

concentradores de una elite académica que ya gozaba de cierto estatus y de los privilegios consecuentes. 

Muchos investigadores han abandonado sus labores académicas en aras de una carrera político- 

admlustrativa. 

Las consecuencias de este proceso de uansfonnaci6n de académicos en administrativos son graves. 

Sobre todo al nivel de la sociedad, ya que muchos investigadores que realizaban estudios de investigación 

básica los han abandonado. En el caso de los médicos y los biólogos esto es evidente; pudiendo dedicar 

ellos su tiempo al descubrimiento de las causas de ciertas enfermedades crónicas y mortales, se dedican a la 

condena a muerte de los proyectos de investigación que podrían arrojar luz para la solución de éstas 

patologías con su labor político-administrativa. 

Los sindicatos también han jugado un papel hndamental en la conformación de las universidades 

meicanas actuales. En algunos casos favoreciendo a sus agremiados con la obtención de una serie de 

derechos. Pero en otros han conducido al deterioro de la vida universitaria al impedir la incorporación de 

nuevas tecnologías en sus recintos de trabajo. Además de proteger, en algunos casos, el incumplimiento de 

las labores que tienen asignadas los trabajadores universitarios transformándolos en seres "superdotados" 

con una cuota de poder ilimitado. 

En algunos casos este poder pe judica a los académicos y a los estudiantes. Muchas veces la prestación 

de senicios universitarios se transforma en una serie de procesos tortuosos para los usuarios. Por ejemplo 

la solicitud y entrega de libros; el senlcio de comedor; el de librería e incluso el de inscripción. El personal 



sindicalizado ha encontrado en su organización una arma que pueden oponer en contra de sus jefes, sobre 

todo, aquellos que los impulsan a trabajar. 

Este panorama se presenta de manera diferenciada en las universidades de carácter privado en donde 

el sindicato tiene una fuerza mínima o nula. Y tiene que comprometer y subordinar a sus agremiados a los 

mandatos de la rectoría y sus representantes. Los acad6micos dentro de estos recintos son considerados 

como una pieza más del engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sus derechos en ocasiones son 

quebrantados y su relación laboral se sujeta a contratos por honorarios, lo cual libera a la universidad 

pri~ada dtl otorgamiento de prestacioncs de carácter :;~cial. Los trabajadores corren igual suerte pero con 

la salvedad de poseer ciertas prestaciones -aunque mínimas- gracias a su organización sindical. A cambio 

de esta subordinación reciben, de manera diferenciada una infraestructura moderna y adecuada para la 

realización de sus labores docentes. 

3.1. LA UNIVERSIDAD EN MÉXICO Y LA INFORMATICA 

El génesis de las universidades mexicanas se puede ubicar en el Siglo XVI, cuando la corona española 

establece la Real y Pontificia Universidad de México por Cédula Real de fecha 21 de septiembre de 1551. 

Los cursos dieron comienzo el 25 de enero de 1553 mpaméndose 6 cátedras: (1) teología; (2) sagrada 

escritura; (3) cánones; (4) leyes; (5) artes; y (6) retórica y gramática. La cátedra de artes comprendía Lógica, 

matemáticas, astronomia, física y ciencias naturales. Posteriormente se creó la cátedra de medicina (Guerra 

1983: 13). 
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- ,  Durante el Imperio de Iturbide se cambia el nombre a Imperial y Pontiticia Universidad de México y 

también este hecho coincide con una serie de aperturas y cierres inmediatas en los años 1833, 1837, 1861, 

- 
1865, y es con Maximiliano que se formaliza la desaparición de la Real y Pontificia Universidad de México 

- mediante un decreto republicano en el año de 1857. 

La materialización de la educación superior en México se puede ubicar hasta el año 1910 al 

inaugurarse la L1niversidad Nacional Autónoma de México cuya inspiración institucional se basaba en una 

teoría moderna de la educación. Este hecho también designa el punto de arranque para diversas 

uriircrsidades distribuidas en diferentes regiones del país. A continuación se presenta una cronología de la 

fecha de creación de algunas instituciones de educación superior en México. 

Tabla 5. Fechas de creación de algunas universidades en .\léxico 

1 .Ario de 1 Nombre de la institución 1 .%no de 1 Nombre de la Institución 

1 mente sería e l ~ o l e p o  de México). 
1912 1 Escuela libre de Derecho 1 19JO / El Colego de México 
1916 1 Escuela oráctica de ineenieros mecánicos v eléctricos 1 1943 / Instituto Tecnológico de Esnidios Superiores de 

creación 

1 1 ~ s c u e l a  kacional de industrial ' 1 1 Alonterrey 1 

1 creación 1 
1910 1 UN.%Al 1 1937 1 La casa de España en México (que posrenoc. 

1917 

- 
1922 

1973 

1925- 
1930 
1935 

1937 

Fuente: Elaboración propia con datos de Guerra (1983). 

-~~~ ~ 

Limrersidad Xhchoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Universidad de lúcatán 

~ ~ 

Escuela técnica de maestros constructores 
Universidad autónoma de San Luis Potosi 

Universidad de Guadalajara 

Cnirersidad autónoma de Guadalaiara 

Insnniro Politécnico Nacional a p p a n d o  a las 
v .  

escuelas superiores de: ingeniena mecánica y 
eléctrica. ingeniería rexd, comercio y administración, 
r ciencias biolópcas (IPN). 

1948 

- 
1961 

Universidad Iberoamericana 
Se crean las Univers~dades de: Nuevo León; 

Centro de Esnidios avanzados del IPN 

1973 

1975 

1976 

1981 

Universidad autónoma de Ciudad Juárez 
U.%M 
Universidad Autónoma de Chiapas 
L'niversidad .lutónoma .\paria .\nronio Narro 
Universidad de Baja Califomia Sur 
Universidad .Autónoma de naxcala 
Universidad de Occidenre del Estado de Sinaloa 
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Por otra parte, la universidad mexicana en los años sesenta y setenta comenzó a madurar los procesos 

que marcarían su transformación. Frecuentemente se ha reducido como característica central de ésta la 

función asignada y asumida de "reproducir a las clases dirigentes" (Véase Camarena, 1994). Sin embargo, la 

universidad tradicional mexicana era mucho más que eso. A la universidad le correspondía la educación 

superior, que estaba antecedida por el bachillerato universitario, ciclo único de cinco años en el que la 

formación intelectual general abría paso a la profesional. 

1.a universidad tradicional mexicana se caracterizó por el marcado acento profesionalizante de su 

instruccióri; las profesiones liberales como h e c h o ,  medtcin:. c ingeniería constinúar! los rjes centrales de 

las opciones curriculares. La universidad era &ndamentalmente un centro de docencia, tanto la 

investigación como la extensión y dihsión cultural eran prácticamente inexistentes. Los contenidos 

educativos estaban orientados a la reproducción del capital cultural de los sectores dirigentes de la 

sociedad, en el que los bienes simbólicos validados socialmente se definian por el dominio aristocrático y el 

estiio de vida dividido en clases. 

La figura principal del proceso de enseñanza era el catedrático, aquel personaje culto que se dedicaba a 

la docencia como parte de la consuucción de un prestigio social y su legitimación ante la sociedad como 

intelectual. También existían los especialistas en diversos ámbitos, campos y disciplinas que llegaban a la 

universidad ya con un prestigio conseguido en la práctica profesional. 

Esto se tradujo en términos reales, en una ventana mercadológica que hacia atractiva a la Universidad 

que lograba consolidar este prestigio y las "figuras" que lo detentaban dentro de sus plantas de profesores. 
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Los postgraduados eran raros dentro de esta plantilla de catedráticos, estos casi siempre provenían de 

familias mexicanas ilustres y su formación se había realizado en el extranjero. 

Así se constituyó una universidad mexicana con sus propios problemas modernos los cuales pudicran 

quedar englobados -desde la óptica de hfiguel Casillas, 1987)- bajo nueve apartados: (1) expansión 

institucional, (2) masificación, (3) profesionalizaci6n, (4) burocratización, (5) sindicalismo, 

(6) diferenciaci6n y segmentación, (8) credencialismo, (9) financiamiento y politización. Estos problemas 

de ninguna manera se encuentran disociados, son parte del complejo cultural y social que se desarrolla en 

las instituciones dc eclucaciófi supcrior J' en sus relaciones con r l  sistema educativo ); lz sociedad. 

Figura 4. Los problemas generados en la universidad mexicana moderna 

expansión 
institucional masificación profesionalización burocratización sindicalismo 

llnirersidad 
Moderna 

.\ continuación se hace una síntesis de las etapas por las que ha transitado la Universidad Mexicana en 

función de los problemas antes mencionados. 

- 

La etapa de expansión institucional se caracterizó por la consuucción de una red nacional de 

instituciones de educación superior La expansión se r e d e h e  no sólo en témimos del crecimiento en el 

número de universidades sino también en el de sus dunensiones especificas. Los problemas de 



regionalización y la desigual promoción para el crecimiento del sistema, estuvieron presentes como rasgos 

del proceso expansivo. 

La etapa de masificación se refiere al proceso de expansión veloz de la matrícula. En él jugaron un 

importante papel las variables socioeconómicas; la incorporación de nuevos sujetos a la educación; y la 

determinación de los límites sociales e insatucionales de la expansión. El desigual crecimiento de la 

mauícula es otro rasgo de la regionalización; además de incorporar la estructura de la matrícula por carrera, 

este problema se refiere al proceso de feminización y los diversos tipos de estudiantes. Transformando con 

este proceso la tendencia que otrora favoreciera la consolidación de los ciiadrcs ejecutivos y directivos de la 

nación mexicana. 

La etapa de profesionalización es explicativa de los procesos de "hechura" de la profesión docente y 

del mercado académico. La expansión de la planda de profesores e investigadores, los nuevos upos de 

docentes, las nueras culturas académicas (gremiales, disciplinarias y pedagógicas) son elementos de esta 

dimensión. 

En la etapa de burocraazación se desarrolla un proceso que tiene su base en el crecimiento de los 

cuerpos politico-adminisuatix,os y su amplio dominio; en la confrontación de la universidad de masas 

como una organización compleja; en la presencia de un juicio planificador que racionaliza desde una 

perspectiva administrativa las tareas académicas. En este plano juegan un papel esencial los problemas de 

poder, la participación comunitaria y la toma de decisiones. La etapa correspondiente al sindicalismo deflnc 

en su interior otro de los problemas modernos que se refiere a la constitución de las identidades gremiales 
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para los trabajadores universitarios (académicos y administrativos); tiene relación en las culturas 

institucionaies, la politización universitaria y la constitución como sujetos organizados de profesores y 

trabajadores manuales. Destacan la recuperación de la naturaleza laboral del trabajo académico, las luchas 

sindicales y los reconocimientos legales para los trabajadores. 

Los procesos de diferenciación y segmentación son centrales para comprender a la universidad 

moderna. El primero hace referencia al proceso mediante el cual se multiplicaron las opciones 

profesionales en diversas instituciones. El segundo se define a partir del establecimiento de circuitos de 

desigua! prestigio. en el que las prácticas de producciin y disuihuci<iii del ~onocimiento están de:erminadas 

y validadas por círculos socioculturales definidos a partir del origen social, la carrera y el destino 

ocupacional. También la segmentación se establece al interior de la institución: entre la docencia y la 

investigación, entre la licencianira y el posgrado, etc. 

Ambos procesos tienen relación con la discriminación escolar y la validación que tienen los 

certificados en el mercado y la división social del trabajo. Este problema se agudiza en la actualidad con la 

presencia de un mercado profesional reducido; un aumento en la oferta profesional; un incremento en la 

introducción de nuevas herramientas tecnológicas de comunicaci6n y decisión; la incorporación de 

profesionales provenientes del extranjero en las organizaciones nacionales; y con el surgmento de una 

institución privada (CENEV.IL) que certificará la calidad profesional de los universitarios mexicanos. Este 

Último proceso arrebata a las universidades el estatuto académico que les otorgaba la capacidad para la 

espedici6n de titulos profesionales. El credencialismo se ocupa de los fenómenos generados por la 

formación profesional y el mercado. Este proceso evidencia el hueco existente entre el titulo formal y la 



validación del mismo de forma independiente a las habilidades que posea el acreditado en él. La 

calificación, sobrecalificación y especialización promovida en la universidad y su relación con la movilidad 

social y la estructura económica están manejadas por la escasa relación entre los contenidos escolares y la 

ocupación. Este último aspecto ha impulsado un proceso caótico de adecuación y readecuación de los 

planes de estudio de algunas universidades mexicanas. En consecuencia se impulsan proyectos que omiten 

la función esencial de la universidad y de los profesionales que en eUa se forman, esto es, conuibui a la 

generación de conocimiento. Con este proceso se sacrifica la solución de problemas por lograr el acceso de 

sus cgresados en el mercado de trabajo. 

Las universidades mesicanas tienen una característica que las hace diferentes a sus homólogas 

norteamericanas. EUas son creadas por decreto estatal, y en consecuencia existe una relativa autonomía con 

respecto al Estado. Por ello el fmanciamiento de la educación superior atiende la relación económica de las 

universidades con el Estado. Su principal característica ha sido el proceso de federalización. Mientras que 

las universidades dependían del presupuesto otorgado por los gobiernos locales, a par& de los setenta, la 

tendencia a la federalización ha sido la predominante en la relación financiera de la universidad. El análisis 

del fmanciamiento permite reconocer algunos de los vínculos de la universidad con la sociedad y el Estado; 

su heterogénea distribución se d e h e  por las diversas políticas de promoción-restricción aplicadas en el 

contesto de una otientacion de direccionalidad estatal. 

Por Último. la etapa de politización construye el marco explicativo de la realidad de las universidades 

en relación con los grupos (elires o camarillas) y los partidos políticos. También tienen referencia con la 

aparición de nuevas ideologías y con la creación de circuitos de movilidad política. En otro plano, este 
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.,, . . .:: 
- : concepto atiende las relaciones entre el Estado y la universidad. Esta es otra caractetistica de la autonomía 

relativa que la universidad guarda con respecto al Estado. En anos recientes diversos personajes 
- 

' académicos han encontrado en la estructura de las universidades un trampolín que les permite el acceso a 

- un detemunado nivel dentro de las camadas generadas en las dependencias y enndades del Estado (Camp, 

1985). 
- 

Entre 1960 y 1970 se Fundaron cinco universidades públicas en los estados, la educación superior 

sumi> 43 instituciones y los 17 ITR. En la década siguiente se vive otro acelerado proceso expansivo: se 

crean seis uiurersidaLles en los estados; la CNAN funda cuatro escuelas n~cionales de cstudios 

profesionales y la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, todas ellas en la área metropolitana de la 

Ciudad de hlésico; en la primera mitad de la década nació la Universidad Autónoma Metropolitana con 

tres grandes unidades (Azcapotzalco, Ixtapalapa y Sochimilco); en 1977 se Fundó la Universidad 

Pedagógica Nacional; la educación superior privada sumó 91 instituciones en todo el país; finalmente, el 

sistema de educación tecnológica contaba con 46 1TR además de 21 instituciones de diverso tipo 

(agropecuarias y pesqueras). 

En la mayoria de los casos, los antiguos Colegios Civiles y los Institutos de los estados se convirtieron 

en universidades. En  otras ocasiones, las u~versidades Fueron producto de la Fusión de varias escuelas 

aisladas. Estos procesos estul-ieron determinados por el agotamiento de las escuelas no lucrativas 

sostenidas por los gremios; por la necesidad de mayor fmanciamiento; por el requerimiento de atender el 

crecimiento de la demanda local que ya no podía emigrar a la CNAM; y por el interés de adoptar la 

jerarquía de sistema público Listitucionalizado. De esta forma se obtuvo la formación en universidades de 



estos colegios e institutos, la adquisición de un estatus regional lo que posibilitó la existencia de 

instituciones autónomas. 

La masificación es en primer lugar producto de la ampliación de la demanda de educación superior, la 

cual se explica a partir del proceso de urbanización, la poiítica económica y los efectos que ejerció en la 

estructura de clases con la ampliación de los viejos sectores medios y el surgimiento de nuevos, la 

movilidad social y sus efectos ideológicos. La ampliación del flujo de egresados de la educación básica y 

media, la creciente incorporación de la mujer a los procesos de escolarización p al mercado de trabajo, la 

divrrsificarión y eupansión de las instituciones de educación superior ampliando la oferta. Todo esto 

mediado por las expectativa y presiones individuales, de grupo y de los principales agentes educacionales y 

actores políticos que disputaron, negociaron y decidieron la expansión. 

Hasta aquí se deja la evolución sintética de la Universidad en México y se avanza en dirección a la 

informática. Esta última es de reciente incorporación (en la década de los años setenta) y realizada de una 

manera selectiva en las universidades mexicanas. Casi todas las incorporaciones infonnáucas iniciales se 

realizaron mediante donaciones, permisos o concesiones para la realización del procesamiento de datos en 

las instalaciones de diversas entidades y dependencias públicas (ver hfedina, 1993). 

El avance de la informática en las universidades públicas depende en gran medida del apoyo 

financiero e institucional del Estado a través de sus organismos dedicados al fomento educativo. En este 

sentido, la CN.UI posee una gran infraestrucnira de cómputo gracias al apoyo presupuestal aunque en 

algunos casos ésta se encuentra subualizada o convive marginalmente con los empleados sindicalizados. 
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Por ejemplo en las bibliotecas de las distintas facultades que la integran, los sistemas de registro automático 

deben ser operados por trabajadores. De esta forma se duplican en algunos casos las funciones y tareas que 

se podrían realizar de manera directa por el usuario. Estos problemas se viven de manera diferenciada en 

función de la facultad y del personal al que afecta la incorporación de los sistemas informáticos. Los 

grandes avances realizados en informática dentro de esta institución provienen de las facultades ubicadas o 

relacionadas de alguna manera con las ciencias duras. 

En la LTAM también se cuenta con una infraesuuctura de cómputo (con vanos equipos conocidos 

coino supercomputadoras) impoxantc inclvso u1 nivel de Amftica Latina como se obsrnrará en el capitulo 

correspondiente al estudio de caso. Entre las tres unidades y rectoría se constituye la red conocida como 

Teleuam que enlaza a ésta institución con otras universidades y el mundo vía Intemet. Dentro de los 

servicios que ofrece esta red se encuentran las revistas electrónicas y servicios de educación a distancia. 

En esta institución los adelantos informáticos se han logrado mediante la suma de esfuerzos realizados 

de manera individual. Fundamentalmente aquellos desarrollos que tienen que ver con la creación de 

programas de cómputo o sistemas de aplicación (ver los trabajos de Javier Salazar listados al fmal en la 

bibliografía en especial "modelos estructurales: grafos", 1993). Por otra parte, cabe destacar que 

recientemente el programa de postgrado en Estudios Organizacionales inició la itnpartición de sus 

unidades de enseñanza aprendizaje bajo la modalidad virtual con la Universidad de Occidente. 

En la CAhi, pero en la Unidad Azcapotzalco y como parte de los procesos de rewsión de los planes y 

programas de estudios se han incorporado unidades de enseñanza aprendizaje con contenidos referentes a 



la informática y algunas aplicaciones matemáticas; econbmicas y adminisuativas. En la Unidad Sochimilco 

el área de matemáticas ha instmmentado una serie de herramientas tutorides principalmente en el área 

referente a probabilidad y estadística. Lo novedoso de estos diseños pedagógicos es que se encuentran 

elaborados mediante el uso de lenguajes de programación como el LISP. El cual se ha usado con éxito en 

procesamiento de lenguaje; programación orientada a objetos y de robots. 

Asimismo denuo de la esfera pública se encuentran los senkios de educación virtual a distancia del 

Instituto Poiítecnico Nacional (IPN) que recientemente ofrece cursos de posgrado en informática, diseño 

asisullo poi coniptadora (cunosido por sus +!as cn inglés como CAhI) y alg~nas licenciaturas de corte 

administrativo. Tambiin destaca dentro de éste ámbito informático del sector educativo nacional La 

Universidad l'eracmzana que ofrece un programa tutoriai a todos los estudiantes que aspiran a ingresar en 

alguna de la licenciaturas que ella imparte. Este programa substituye a las guías que otrora se ofrecían para 

sustentar el examen de admisión. 

- 
En algunos otros casos como el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITEShl) ya se 

- cuentan con proyectos de enseñanza que inrolucran los adelantos más recientes en telecomunicaciones e 

informática como las teleconferencias realizadas en convenio con universidades del extranjero, y su 

- 
proyecto más reciente conocido como la universidad virtual. En el cual emplean las facilidades otorgadas 

- por Internet, las redes de tipo local y ampliado. 

- 
En la universidad virtual los estudiantes pueden obtener acceso a unidades de enseñanza aprendizaje y 

~~ 

estudiar sus lecciones. Quizás es una versión moderna de la otrora telesecundaria utilizada desde hace algún 
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tiempo en México. Esta modalidad permite la obtención de recursos financieros Frescos; abatimiento de 

costos; amortización de los gastos de inversión en la infraestructura de cómputo; manejo eficiente del 

personal acadhico; acceso a las lecciones de manera casi permanente por el alumnado; participar en 

grupos de discusión; vinculación con otras instituciones (nacionales y del extranjero); y agilizaci6n de los 

procesos de comunicación. 

La Llniversidad del Vaiie de RI&sico por su parte también inauguró recientemente en sus instalaciones 

ubicadas al sur de la ciudad instalaciones de cómputo que la colocan en un lugar importante dentro de las 

instiiucioncs cducativas mexicanss dcl sector privado. También cuentar. con servicios de educación a 

distancia. 

Como se puede observar diversas instituciones de educación superior nacionales se están 

incorporando a una tendencia mundial consistente en la tele-educación p la tele-asistencia. Esta tendencia 

pretende Uegar de manera individualizada a aquellas personas que cuentan con un equipo de cómputo y el 

equipo necesario para establecer comunicaciones por vía telefónica e incorporarlos a la nuera reproducción 

social del conocimiento y del trabajo a través del ciberespacio. 

.\si la sociedad se prepara, a escala global y regional, para una nueva forma de interacción a travé~ de 

los equipos computarizados. El antiguo mentor aristócrata será reemplazado por la computadora. Un 

nuevo concepto de educación se encuentra en formación y en consecuencia una nueva ideología y 

adoctrinamiento. En este sentido Brauner y Brickman (1996: 87 y 92-93) a f m a n  que en el caso normal 

aprender significa que el alumno va a un lugar, en ese lugar hay un maestro, ese maestro transmite 



informaciones, se pueden aclarar dudas y, sobre esa base, se profundiza en casa. La imagen del maestro del 

futuro cambiará mucho. 

El maestro del mañana tendrá que amoldarse a las nueras exigencias, tanto en la escuela elemental y 

en la universidad, como en los oficios. Además de los conocimientos técnicos y pedagógicos se necesitará 

habilidad manual e imaginación. La pedagogía, en tanto método de enseñanza se ampliará. Si antes era 

importante aprender y memorizar los datos históricos, en el Funirc la estación de medios proporcionará el 

dato deseado en segundos. En breve lo importante será saber donde se puede encontrar tal tema o idea lo 

más rápido posible. El grado de perfeccibn en e! manejo de !os icfomes reqneridos en cada caso será el 

criterio decisivo; en otras   al abras lo más importante será la capacidad de seleccionar y valorar. 

En suma el proceso de enseñanza-aprendizaje se uansformará, el alumno ya no tendrá que salir de su 

casa para obtener un grado profesional y como se puede observar en la cita anterior, también el profesor 

jugará un nuevo papel como orientador en el proceso de enseñanza. Las lecciones no quedarán en el vacío 

sino quedarán grabadas para su posterior visualización siguiendo el criterio del propio alumno. Aquí la gran 

pregunta consiste en saber si realmente se está educando a la gente o tan sólo se instmye. La diferencia 

entre ambos tipos de conocimiento consiste en que al educar la formación del ser humano es integral, 

mientras que en la insuucción únicamente se le capacita para seguir órdenes y procedimientos. Quizás bajo 

esta Úitima modalidad lo que se está creando sea un conjunto de autómatas sin capacidad para pensar y 

generar nuevos conocimientos. 
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Las lecciones también gozarán del empleo de herramientas interactivas lo que se traducirá en su 

estudio por parte del alumno por el placer de obtener conocimiento. Estas características de los "nuevos 

medios" permitirán la conjunción entre lo general y lo particular. 111 proporcionar a las personas una 

formación integral, con capacidades para abstraer, descubrir relaciones totales, extraer conclusiones amplias 

y así abrir la puerta a las perspectivas de acción en un mundo dominado por la fragmentación. 

I:n el capitulo siguiente se desarrolla el estudio de caso dc la Universidad i\utónoma hletropolitana 

Unidad Iztapalapa analizando en él diversos aspectos referidos a la informática, sus objetos y los impactos 

causados cn la Cnidad vista comc organizacion. 

Capitulo 4. Estudio de Caso. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Iztapalapa 

L a Cniversidad Autónoma Metropolitana (UAhI) es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno hlexicano. Nace por decreto presidencial el 13 de diciembre de 1973, el cual fue publicado el 27 

de diciembre de ese año en el Diario Oficial, y entra en operación en 1974. Su objetivo Fundamental h e  el 

de dar respuesta a las inquietudes de la juventud mexicana con nueras licenciaturas distintas a las 

tradicionalmente impamdas en la L1~versidad Nacional Autónoma de hléxico pNAM)7. El personal 

académico en su mayoría estaba constinudo por directivos del sector público y privado que a cambio de 

sus conocimientos recibían elevados sueldos y prestigio. 

7 La UNAM por aquellos ailos vivia un gran congestionamiento por la alta concentración de alumnos en sus instalaciones 
ubicadas al sur de la ciudad. El Estado busca con este esquema de desconcentracián y descentralización atender con una 
nueva oferta a los mercados simbólicos (de conocimientos, valores y prestigios) que se generan en tomo a los centros 
universitarios. Con el objetivo expreso de brindar a los estudiantes mexicanos nuevas altemativas en estudios superiores. Y 
con esta acción desahogar en alguna medida el proceso de masificacion que sufrió la UNAM durante la década de los 
setenta. 



César Medim Snlgado 

Así el proyecto UAhI nace con objetivos claramente delimitados como: 

1) la conformación de una planta académica profesional; 
2) abundantes cuerpos colcpados de gobierno, con esquemas de desconcentración administrativa y relativizando las h e a s  de 
autoridad directa entre funcionarios; y 
3) lograr la unidad orgánica en los departamenros y Ji\isioncs crcando para eUo la tígura del docente-inrcsugador. con el fui de 
eluiunar la división entre el que transmite y el que produce los conocunientos. 
Este proyecto unir~rsitario impulsaba fundamentalmcnie las proksiones encuadradas en la categoría de liberales. 

En este marco surge la L"1hl como una oferta alternativa de estudios con un esquema de organización 

desccntralizado en tres Unidades .\zcapotzalco, Iztapalapa y Sochimilco; una Rectoría General y 

postcrioimmte contatid c m  un Sln&a:o (SITLT;\hI) y unz Tienda Departamental CTr\UAhI). También 

como parte de las LTnidades se planteo un sistema de guardetias -conocido como CENDI, Centros de 

Desarrollo Infand- para los hijos de los trabajadores. 

A través de la infraestrucnira antes relacionada la UAhl busca el cumplimiento de tres objetivos 

fundamentales a saber: (1) investigación; (2) docencia; y (3) difusión de la cultura. Y en arios recientes se 

comienza a gestar una cuarta función que es la de vinculación con la sociedad. Los grupos que constituyen 

a la i;\hf-I se denominan como la comunidad universitaria integrada por los alumnos; los profesores; 10s 

trabajadores; los empleados y autoridades. 

El presente esnidio se centrará en una de las unidades de la Universidad Autónoma hietropolitana aquella 

denominada como Iztapalapa (L'ALI-1). Se seleccionó esta unidad por ser aquella que ha desarrollado a lo 

largo de su vida una infraestructura de cómputo que es catalogada como una de las más importantes en 

América Latina. 
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- .  

- 

La unidad Iztapalapa se ubica al Oriente de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. En la 
- 

conjunción de las calles la Pdsima,  hfichoacán sin número y San Rafael Atl¿uco col. Vicentina (figura 5). 

- .  Para el desarrollo de sus funciones académicas se integra por tres divisiones: 1) Ciencias Básicas e 

Ingeniería (CBI); 2) Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS); y 3) Ciencias Sociales y Humanidades (CSH). 

Figura 5. Mapa de la Unirrrsdad Aurónoma \lerropoL¡tana Unidad Iztapalapa 



Coordinación de  Servicios d e  Cómputo (CSC) 

Dentro de la estructura orgánica de la unidad Iztapalapa (ver el organigrama en el anexo al h a l  del 

documento) se designa -en el proyecto original- a la C:oordinación de Servicios de Cómputo (CSC) como la 

instancia encargada del control y mantenimiento de los equipos de cómputo distribuidos en la unidad y la 

atención a los usuarios. Aunque al transcurrir el tiempo, el crecimiento de equipos de cómputo y de 

usuarios generaron la descentralización dc equipos y en consecuencia la reorientación de las funciones de la 

CSC. La CSC orgánicamente depende de la Secretaria de la Cnidad y de una Comisión de Cómputo (CDC) 

que desarrolla h c i o n e s  de asesoría (ver la figura 6). 

La CSC tiene como objetivo fündamentalpmponionur /u usesonúq' /os seMcios de cómputo que /e J.ean requeridospor 

la cotnunihd unitwsi/ariuporu e l  logm de sus ur~ividades. A fin de dar cumplimiento a este objetivo la CSC tiene 

las siguientes fünciones: 

- 
1. Coordinar las actividades de las secciones de "AtenciSn a L'suarios", "Desarrollo y hlantenimento de la 
Red de Cómputo" (en proceso de creación en 1998) y de "Proceso de Datos". 

- 
2. Diruigar a toda la comunidad universitaria el uso y las aplicaciones de la computadora. 

3. Establecer coordinación con Rectona y las otras Unidades con el fin de intercambiar ideas en la rama de 
- 

informática. 

4. Implementar el mantenimiento del equipo o sistema en coordinación con la c o m p a ~ a  disuibuidora - 
5. Organizar y participar en seminarios en la rama de informática. 

6.  Determinar junto con Planeación e Información los métodos y procedimientos necesarios para brindar 
el senricio de cómputo de la Unidad 

7. Presentar a la Secretaria de la Unidad su programa anual de trabajo. 
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- 
8. Elaborar el presupuesto anual de la Coordinación con base en su programa de trabajo, presentándolo 
para su aprobación a la Secretana de la Unidad. 

- 
9. Informar cuatrimestral y anualmente por escrito a la Secretana de la Cnidad sobre el desarrollo y 
resultado de sus actividades. 

- 
Figura 6. Organigrama de la Coordinación de Senlcios de Cómputo (CSC) 

SECRETARIrI DE LA UNIDAD 
1 

COMISION DE COMPLITO 

3 \ c ~ d c r n i c o ~  dc < HI 
1 .\cadi.rnico dc  C t l S  
I . \cadirnx<i dc  (:SI 1 

Coordinador dc 10s 
servicios dc  cimputo 

6 

.\ continuación se mencionan los objetivos de cada una de las secciones que integran a la CSC: "Atención 

I 
I I 

- 
a usuarios"; "hlantenimiento de la Red de Cómputo" y la de "Procesamiento de Datos". La sección de 

"Atención a usuarios" tiene como objetivo principalpmporcionar a /os usuarios de /a Coordinación de Semiio~. de 

PROCESO DE 
DATOS 

17 

Cómpuio las j&lidades para la uti/i@in de los equipos 1 semiios que brinda /a Coordinarión. La sección de 

- 
Fuente: Elaboración propia con datos del Inrlmctim de Funn'o~~omiento I n t t r n o ~  Operativo para Regular e /  L'JO de /OJ Seniciar e 

Inrtabriono de b Coordin~~ción de b r  S m i o r  de Cómputo (1992: 1 ) .  

DESARROLLO Y 
MANTENIhlIENTO D E  
1-1 RED DE C Ó ~ ~ P L I T O  3 

- 
ATENCIÓN A 
LEUARIOS 

8 



- "Mantenimiento de la Red de Cómputo" (en elaboración por la Dirección de Planeación). La sección de 

"Procesamiento de datos" debe pmponionar a la Unidad e l  upoyo en la nafiya~ión de sus actiuidades asi como las 

- 
herramienta~ nelumius u los usumios de la Coordinallón de Senicios de Cómpu/o, en nla~ión c,on l a  operación de /os 

equ$os e.viften/es en dir%ia Coordznaión. - 

Para cumplir con estos objetivos la Coordinación se encuentra integrada por 24 personas distñbuidas entre 

las tres secciones como se muestra en las tablas 6 y 6.1: 

Tabla 6.  Distribución del personal en las áreas integrantes de la CSC 

Sección Base Base Confianza (No Confianza Total Total 
(Sindicalizados) % sindicalizados) Yo % 

p.---- 

Atención a Usuarios 6 31 3 60 9 37.0 
Mantenimiento de la Red 2 11 1 20 3 13.0 
Procesamiento de datos 11 58 1 20 12 50.0 
Totales 19 1 00 5 1 00 24 100.0 

Tabla 6.1. Distribución porcentual del personal en las áreas integrantes de la CSC 

Sección Base (Sindicalizados) Confianza (No Sindicalizados) 

.. . - -~ 
% Yo p-....--.-p..--...........------ ~ ~ - ~ ~ .  . 

;\tención a Usuarios 67 33 
Mantenimiento de la Red 67 33 
Procesamiento de datos 92 8 

Como se puede obsemar la sección que absorbe la mayor cantidad de personal es la de procesamiento de 

datos, es decir, el 50% con respecto al total de la Coordinación. Al interior de esta sección el 92% es de 

base y con respecto a cada una de las secciones restantes esto representa un 25% más. Probablemente este 

incremento de personal se debe a las Funciones de mantenimiento que realiza esta sección como se verá en 
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los párrafos subsecuentes. También se puede observar que el personal de base en esta sección supera once 

veces al de confianza, mientras que en las otras secciones esta relación es dos veces mayor. Al observar en 

manera parcial el porcentaje de personal de base se concentra en el área de procesamiento de datos (584'0) 

mientras que el personal de confianza se agrupa en mayor medida en la sección de atención a usuarios 

(60°/o). El personal incluido en esta última sección se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 7. Composición profesional del área de atención a usuarios 

Cantidad Puesto Ultimo Grado Académico -- 
1 ~ e f e d e  Sección Licenciado en Biología 
1 Jefe de proyecto Ingeniero en electróiuca 
1 Secretaria Estudios Comerciales 
2 Auxiliares de ventanilla Preparatoria 
4 Asistentes a usuarios 70% de licenciatura 

La coordinación posee alrededor de 500 computadoras para la atención de sus usuarios (estudiantes y 

profesores) distribuidos como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 8. Distribución porcentual de equipos del área de atención a usuarios 

Cantidad hfodelo Porcentaje 
75 80386 15 



Como se muestra en la tabla 8 el número de equipos que mayoritariamente posee la CSC es del modelo 

l'entium (1993); le sigue el modelo 486 (1989); y por último el 386 (1985). Los años que se muestran entre 

paréntesis son los de lanzamiento de este tipo de tecnología computacional al mercado. Estos años 

permiten inferir la existencia de tres momentos de transición en la CSC de la LlAhl-1. En forma simultánea 

se pueden considerar como los posibles periodos de renovación (con intervalos de 4 años) de los equipos 

de cómputo 

La Coordinaci6n tiene a su cargo 13 salas de cómputo distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 9. Número dr d a s  de 11 CSC. su uso y relación porcentual 

Uso de las Salas Número -- ~~ de salas % 
General bcenciatura y Posgrado) 5 39.0 
Tronco General de Asignaturas 4 30.0 
Impamción de cursos 2 15.0 
Posgrado 1 8.0 
Proyecto terminal 1 8.0 
Totales 13 100.0 

-. 

En la tabla anterior se puede obsen-ar que la población a la que se encuentra dirigido el espacio de 

- cómputo es a aquellos usuarios que se encuentran estudiando alguna licenciatura (39'10). Sin embargo este 

valor también incluye al sector de posgrado. En prioridad le sigue el Tronco General de í\signamras (309'0); 
- 

la impamción de cursos (15%) )y por último, los posgrados (8%) )y proyectos terminales (84'0). Aunque una 

lectura distinta podría reflejar a la población que probablemente demandará con mayor énfasis en el futuro 

los senlcios de cómputo. Esto es desde la óptica de la Universidad existe una mayor demanda por 
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servicios de cómputo por los estudiantes de Licenciatura que por otros sectores. A continuación se muestra 

en k figura 7 el comportamiento que ha segwdo k demanda de usuarios de la CSC. 

Fignira 7. Demanda de Usuarios 1979-1993 

IMR. d. W*P 

Como se obsena en la figura 7 la tendencia de la demanda de usuarios de la CSC es creciente. Pasando de 

731 a 12 472 usuarios. En esta última categoría se agrupan los esnidiantes y los profesores. Si se toma 

como base el valor correspondiente a 1979 y el valor obtenido en 1993 como el de estudio, el incremento 

obtenido sería de 1 706?/0 mayor (17 reces más). Sin embargo, en promedio la demanda de usuarios creció 

un 26% anual durante el periodo comprendtdo por los años 1979.1993, La variación anual se muestra en la 

figura 8. Los años de disminución de la demanda fueron 1982, 1984,1988 y 1991; v los de mayor demanda 



1983 y 1985. De &tos puntos de inflexión el único que tiene explicación Fue la diminución de 1988 porque 

la universidad paso por un proceso de huelga. 

Figura 8. I'ariación Porcentual de la Ikmanda de usuarios (1979.1993) 

Porcentaje 

En la tabla 10 se muestra el ~~ofiwan con que cuenta la CSC en la actualidad, aunque en sus inicios (1970/80) 

las principales herramientas eran los lenguajes de programación de alto nivel como el Forrran, el I'asca/, PLI  

y ,,l/go/, entre otros. Estos lenguajes eran empleados fundamentalmente por personal de CBI. Las otras dos 

divisiones se incorporan al uso masivo del sofuan mediante el empleo de paquetes estadísticos como el 

SPSS (Statis/i~.u/ l'achge Jor the So~ial SSenre-Paquete estadístico para las ciencias sociales), y CBS con algunos 

intentos de aplicación del lenguaje BASIC y paquetes especializados orientados a las ciencias biológicas. En 

los noventa los lenguajes que se emplean adicionalmente a la lista mostrada en la tabla 10 son el C. C++, 

Visual C. y Visual BASIC, entre otros. 
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Tabla 10. Sofiwan disponible en la CSC de la UhM-lztapalapa. 

1 Nombre del software 1 Tipo de software 
Plataforma MS-DOS 



1 Wolfram MATHEMATICA 1 Aplicación Matemática 
I'latafoma U N I S  

Despuis de haber mostrado los datos correspondientes a la CSC, se relacionan a continuación las 

Funciones asignadas a cada una de las secciones, siguiendo el mismo orden en que se presentaron los 

obietivos. 

Seccion de Atención a Usuarios 

l.  Registrar y Uerar el control de las cintas magnéticas. 

7. Llevar el control del apartado de tiempo de terminales y equipos en general. 
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3. Atender las consultas sobre lenguajes, uso del equipo y programas que Ueven a cabo los usuarios ya sea 
en forma individual o en equipo. 

4. Recibir los reportes de las fallas de los equipos, canalizándolos a las personas correspondientes 

5. Informar a la comunidad universitaria de los servicios que presta la Coordinación de Servicios de 
Cómputo. 

6. Proporcionar el servicio de venta y préstamo de material de cómputo a los usuarios para una mejor 
realización de sus actividades. 

7. Controlar la asignación de claves de alumnos, personal docente y administrativo de la Unidad. 

8. Mantener actualizado el catálogo de usuarios 

9. Mandar reproducir y distribuir las publicaciones que sean necesarias para la Coordinación 

10. Llevar el control de material bibliográfico de cómputo 

11. Realizar el intercambio de información con otros centros de cómputo, así como colaborar en la 
organización de cursos, conferencias y simposia. 

12. Participar en la impartición cursos de diferentes lenguajes computacionales como apoyo o las áreas de 
docencia investigación y administración de la Unidad. 

13. Atender las consultas que sobre los lenguajes del uso del equipo y programas Uevan a cabo los usuarios, 
ya sea en forma individual o en grupo. 

14. Transcribir los datos necesarios en los diversos equipos de cómputo, así como ejecutar los paquetes de 
utiletia. 

15. Colaborar en la determinación de los métodos y procedimientos para b ~ d a r  mejor servicio de 
cómputo a la U ~ d a d .  

16. Presentar a la Coordinación su programa anual de trabajo. 

17. Elaborar el presupuesto anual de la sección con base en su programa de trabajo presentándola para SU 

aprobación a la Coordinación. 

18. Informar cuatrimestralmente y anualmente por escrito a la Coordinación sobre el desarrollo y resultado 
de sus actividades. 



Sección de Mantenimiento de la Red de Cómputo (en elaboración por la Dirección de Planeación). 

Sección de proceso de datos 

1. Apoyar a la Llnidad en sus actividades con el equipo de cómputo disponible en la Coordinación 

2. Participar en cl programa de actualización de los sistemas de cómputo. 

3. Asesorar y participar en la evaluación y adquisición de equipo de cómputo con las dependencias que lo 
soliciten. 

4. Capacitar a los usuarios de la Coordinación de Servicios de Cómputo sobre la udzación de los equipos 
disponibles encaminados a mejorar la eficiencia de su sen-icio. 

5. Instalar, actualizar y mantener en operación los equipos de cómputo pertenecientes a la Coordinación. 

6. Llevar a cabo el procesamiento de sistemas y entrega de resultados . 

7. Mantener en buen estado la red de comunicaciones y teleproceso. 

8. Colaborar en la elaboración de publicaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo. 

9. Colaborar en la determinación de los métodos y procedimientos para brindar el sen-icio de cómputo a la 
Llnidad. 

10. Asesorar e informar sobre la operación de las.equipos de cómputo. 

11. Participar en seminarios en l a  rama informática. 

12. Colaborar en la adquisición e instalación de bibliotecas de programas para la Coordinación de Senricios 
de  Cómputo. 

13. L l e ~ a r  el control del material asignada al área. 

14. Participar en la el-aluación, actualización o instalación de nueras versiones de sistemas operativos en los 
diferentes equipos de cómputo. 

15. Asignar los recursos a las cuentas solicitadas por la sección de Atención a Usuarios. 
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16. Presentar a la Coordinación su programa anual de trabajo. 

17. Elaborar el presupuesto anual de la sección con base en su programa de trabajo, presentándolo para su 
aprobación a la Coordinación. 

18. Informar cuatrimestral y anualmente por escrito a la Coordinación sobre el desarrollo y resultado de sus 
actividades. 

Comisión de Cómputo (CDC) 

Una vez relacionadas las Funciones de cada sección es pertinente analizar el órgano asesor de la Secretaria 

de la Cnidad conocido como la Comisión de Cómputo (CDC). Esta comisión se encuentra integrada por 

representantes de las tres divisiones académicas CBI, CBS y CSH v el coordinador de los sen-icios de 

cómputo. En el caso de los representantes de CBI, estos deben ser tres miembros del personal académico. 

El perfil de estos integrantes es un usuario, un experto en hurdwam y otro en J - ~ ~ ~ u u R .  Las funciones de esta 

comisión son las siguientes: 

1. Apoyar a la Unidad en la planeación del crecimiento de la infraestructura de cómputo. 
2. Evaluar la infraestructura y sen-icios que ofrece la CSC. 
3. Proponer las medidas necesarias para garantizar que la infraestructura de cómputo 
responda a los requerimientos de los usuarios. 
4. Establecer los criterios y políticas para el uso de los recursos de cómputo avanzado. 

r\ continuación se presenta una cronología que permitirá ubicar en el tiempo y espacio la evolución de los 

objetos informáticos en la UAM-1 (el las tablas del hardware y del s q i ~ a n  disponible en la L'AM-1 

permitirá mostrar que en algunos casos los recursos informáticos se encuentran muy desaprovechados). 

. . ., 
Los criterios empleados para la periodización serán la adquisicion; la renovación de equipos de cómputo !. 

de ~'fuure; y la realización de eventos efectuados por la Ui\M-1 para atender a sus usuarios. 



César M c d i ~  Salqdo 

1975 Inauguración de las instalaciones del Centro de Cómputo en la esquina noreste de la planta Baja 

del Edificio "A" de Rectona. 

El procesamiento de información se efectuaba en un sistema IBM 370/135 instalado en Rectoría 

General, enviándose por mensajero las tarjetas peforadas (sistema Hoilerith) que contenian los 

programas y datos, teniendo que esperar el usuario, hasta el día siguiente por los resultados. 

E1 sistema IBA! instalado en Rectona General se accesaba, vía proceso remoto de lotes a través de 

Líneas telefónicas privadas, por profesores y alumnos. 

Existían seis perforadoras de la marca IRM destinadas al servicio de los profcsorcs y los alumnos. 

El servicio de perforación de rarjctas se proporcionaba a través de una perforadora de la marca 

Uni t~m 18 10. 

Se atienden a 53 usuarios durante el año (profesores y alumnos) 

1979 El espacio fisico del Centro de Cómputo se modifica contando por primera vez con una sala 

especial ( S 1 m  para el equipo central. 

En la LInidad se instala la computadora HP-3000 ~.erie 111 con diez terminales. 

4 terminales del sistema Gber 171 instalado en Rectona General están disponibles para los 

usuarios. 

Se atienden 731 usuarios durante el año (profesores y alumnos) 

1980 Inicia la canalización de recursos de procesamiento de datos para las áreas administrativas 

Se instalan hasta 48 terminales de HP-1000 sene 111. 

Establecimiento de una sala especial con 36 terminales de la HP para uso exclusivo de alumnos. 

Se incrementa hasta 8 el número de terminales conectadas a la qberde Rectoría General, utilizadas 

por el personal académico de la Unidad. 

Se inicia el proceso manual de reservación de equipo para los alumnos, otorgándoseles un máximo 

de dos horas diarias. 

Se atienden 1124 usuarios durante el año @rofesores y alumnos). 

1981 Se instala la licenciatura en computación eri Iztapalapa. Los motivos esbozados en aquel entonces 

fueron: La falta de recursos humanos capacitados para operar en el ámbito de las ciencias de la 

computación, y la preparación deficiente de la mayor paite de los que actualmente laboran en el 

mismo, además del número reducido de técnicos enclavados en tal campo, son circunstancias que 

hasta ahora han impedido el desarrollo óptimo de esta disciplina en hléico. La escasez de recursos 

humanos preparados en este campo es tan amplia, que los salarios que devengaban los especialistas 

en computación eran demasiado altos en comparación con los de otras especialidades. Si a lo 

anterior se añade que la computación se ha convertido en insmunento indispensable para la vida 
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cotidiana del ser humano del siglo 20. La computación era entendida como la ciencia y arte del 

diseño, implantación y optimización de programas. Después de un año de trabajos en la división de 

CBI y los órganos colegiados de la UAM se aprobó la apertura de la licenciatura en computación. 

Los alumnos se preparaban para que al concluir tuviesen a) conocimientos generales de la 

computación desde un punto de vista teórico; b) capacidad para diseñar, implantar y optimizar 

programas; c) capacidad para participar en la proposición y solución de problemas en ciencias, 

ingeniería y humanidades y d) capacidad para desarrollar actividades de docencia e investigación en 

Los procesos escolares se efectúan en línea, utilizando terminales. 

Los sistemas administrativos de la Unidad cuentan con el soporte de la CSC 

Se atienden 1552 usuarios durante el año (profesores y alumnos). 

1982 Las terminales que estaban en la CSC se desconcentran hacia la División de CDI 

El Centro de Cómputo se modifica mediante la adición de una sala especial para profesores. 

4 microcomputadoras de la marca Apple se instalan en una sala especial para alumnos y 2 más en 

la sala de profesores. 

Se atienden 1350 Usuanos durante el año (profesores y alumnos). 

1983 La comunicación con otras Universidades se comienza mediante la realización de eventos 

Se atienden 2027 Usuanos durante el año (profesores y alumnos). 

1984 Se instalan los dos primeros sistemas Xen i .~  multiusuario con cuatro terminales cada uno (Al fo f  

584, para uso exclusivo de los alumnos. 

Dada la demanda por parte de los estudiantes y la escasez de equipo, se amplia el semicio a 

sábados, domingos y periodos vacacionales. 

Se atienden 2481 Usuanos durante el afío (profesores y alumnos) 

1985 En marzo de este año se dihnden los servicios de la Coordinación de Servicios documentales 

mediante el ''Bofefin hibliogrÚ/icoy de i ~ o m a ~ i ó n " .  Es importante para la presente cronología por ser 

uno de los antecedentes del manejo automatizado de información documental en la UAM-1. Esta 

Coordmación " h e  creada para satisfacer las necesidades de información documental de la 

comunidad universitaria". Destacan como algunos de sus objetivos: "Apoyar los proyectos de 

inrestigación por medio de bibliografias y de recuperación de la información en forma expedita, 

económica y pertinente posible". Y "realizar las actividades de dihsión y diseminación de la 

información, mediante los órganos informa&x más apropiados" (Coordinación de Servicios 

Documentales, 1985a: 5). 

La estructura orgánica de esta Coordinación cuenta con una Sección de Sistemas Bibliotecarios que 



está encargada de proporcionar "información bibliográfica especializada, ya se manual o 

automatizada". "Diseña e implementa estudios de usuarios para conocer sus necesidades de 

información y, en general, toda aquella información que permita evaluar los semicios de la 

Coordinación para mejorarlos. Elabora bibliografías tanto en forma manual como automatizada 

según las necesidades específicas de los profesores de la UAM-1. Diseña e implementa los 

mecanismos para efecmar la Diseminación Selectiva de Información (SDI)" (Ibid., 8 y 10). 

En septiembre de este año en el mismo órgano de dihisión, pero en el número correspondiente a 

este mes, se da a conocer a la comunidad universitaria de la UAM-I que se encuentra disponible el 

servicio de búsqueda bibliográfica automatizada conocido por sus siglas como Secobi. Se 

destacaba que: "Esto es muy atractivo para toda persona que desea actualizarse en un determinado 

tema, pero creemos nuestra obligación hacerles de su conocimiento, que es un servicio caro, por lo 

que sugerimos que antes de solicitar el servicio de búsqueda bibliográfica automatizada, se agoten 

las diferentes posibilidades de localizar su tema con las Fuentes manuales" (Véase el anexo 1 al final 

donde se presenta mediante un flujograma el proceso establecido para hacer uso de este sistema). 

Mediante este sistema se tenía acceso entre otros a los conocidos como Diulog y Orbit 

(Coordinación de SeMcios Documentales, 1985b: 7y 9). 

Lu Cyber de Recto& General se K~a l lZa  del modelo 171 al 173. 

Las perforadoras IBM se dan de baja y se comienza la CapNra en línea en los equipos disponibles. 

Se atienden 4485 usuarios durante el año (profesores y alumnos) 

1986 Se inicia la reservación de equipo de cómputo para alumnos, a través de un sistema automatizado, 

continuando con un má-ximo de dos horas diarias. 

Se instala en la Unidad el equipo de cómputo Cyber 830 el cual permite independizar los procesos 

de los profesores. 

Se atienden 6367 usuarios durante el año (profesores y alumnos). 

1987 Se cambia el equipo q b e r  830 por una Cyber 730. 

Se instalan las primeras cinco microcomputadoras compatibles para uso de los alumnos. 

Se da de baja el sistema HP 3000 serie 111, y en su lugar se instala el sistema HP 3000 modelo 52. 

Se atienden 7715 Usuarios durante el aiio (profesores y alumnos). 

1988 Se inicia la primera compra importante de sofwarr para PC's (12 paquetes). 

Se atienden 5198 usuarios durante el año (profesores y alumnos). Este año baja el número de 

usuarios debido a la huelga. 

1989 Se inaugura el Sis~emu Injomáliropuru elApoyo Acudémio ( S M C ;  red de cómputo de la Unidad), 

con 33 nodos. 
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La superminicomputadora TIT/LN II se adquiere e instala. Cabe destacar que es la primera de este 

tipo en América Latina. 

Se adquiere el Graficador HP-7596A D r 4  ~Llaster. 

Se atienden 6597 usuarios durante el año (profesores y alumnos). 

0 Se inaugura la primera red al servicio de los alumnos, contando con 20 nodos. En total se tenian 53 

nodos en la unidad. 

En la red se instala la primera impresora de alta velocidad y calidad al servicio de los alumnos. 

Se cuenta con 90 estaciones de trabajo para alumnos (entre terminales HP, impresoras y PC). 

Se instalan 40 estaciones de trabajo para personal administrativo (entre terminales HP y PC). 

Se adquieren 6 estaciones de trabajo para profesores-investigadores. 

Se atienden 7520 usuarios durante el año @rofesores y alumnos). 

9 Se incrementa el SlrIAC a 80 nodos. Total de 144 nodos en la Unidad. 

La superminicomputadora TIEI1IV JI se actualiza a la T I T m  111. 

Se adquiere la impresora láser a color I'hmer II, para uso de los profesores-inxrestigadores. 

Se instalan en la Coordinación de Servicios Documentales 16 manejadores de discos compactos y 

un servidor, conectados a la red principal para consultar en línea las bases de datos especializadas. 

Remodelación y ampliación del Centro de Cómputo, lo cual permitió contar con 3 salas especiales 

para alumnos. 

Se incrementa el número de nodos, para la red de alumnos en la sala "C", hasta llegar a 36. 

Se inaugura la Sala de Cómputo Avanzado para ser utilizada por profesores y alumnos (con 

requerimientos especiales en la configuración), conectadas a la Red Principal contando con un total 

de 28 nodos. 

Se implementa en la Sección de Atención a Usuarios, la Sala de Consulta Especializada para 

consulta de revistas, manuales y Libros relacionados con la informática. 

Se conectan a la Red principal, utilizada por los profesores-inxrestigadores, dos 

superminicomputadoras HP Snake que sirven como s e ~ d o r e s  de cálculo. 

2 Tenninales-S HP 700/RX son instaladas. 

El número de equipos de cómputo se incrementa a 300 equipos para el uso de los alumnos. 

- El número de microcomputadoras ya es suficiente para cubrir la demanda, por lo que ya no es 

necesaria su reservación. 

Se atienden 7623 usuarios durante el año (profesores y alumnos). 
- 

1992 Se incrementa el número de nodos del S M A C  a 160. 

Total de 238 nodos en la Unidad. 
- 



Se incrementa el número de máquinas en las Redes locales de alumnos hasta integrar un toml de 78 

nodos. 

Se cambian las máquinas de la Sala "A", por otras con mejor configuración y tecnología. 

Se estructura la Red amplia de la UAM aprovechando la tecnología RDI. 

El Consejo Académico apmeba el "Instructivo de Funcionamiento Interno y Operativo para 

Regular el Uso de los Servicios e Instalaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo". 

Se integra la Comisión de Cómputo de la L'rudad. 

1'1 control de acceso a las Salas de alumnos ría código de barras se pone en funcionamiento. 

Se conectan a la Red principal, ualizada por los profesores investigadores, otras dos 

superminicompuradoras I fPSnuke que sirven como servidores de cálculo. 

Se da de baja el Sistema Qber 930. 

Se adquiere la minicomputadora HP9000/827S para uso admtnistrativo. 

Los profesores-investigadores de CB1 adquieren aproximadamente 50 ruork-tations de diversas 

marcas y configuraciones. 

Se atienden 8934 usuarios durante el año (profesores y alumnos). 

El Dr. Marcelo Lozada Cassou al recibir el premio Uhhf en el área de CBI, declara que: "no se 

puede desarrouar tecnología propia si uno tiene que ir a otros países e instituciones para hacer sus 

cálculos. Propongo que la UAM sea una vez más pionera en apoyar a la supercomputación, porque 

cuenta con grupos de investigación de alta calidad que requieren de la utilización de 

supercomputadoras, esto es, máquinas de gran capacidad y velocidad de procesamiento." Para 

ilustrar este hecho a f m ó  que para obtener un sólo punto de los muchos que requieren snsgrÚ/i~.as 

se necesi/un 7 hora de /iempo depmcesumiento en /u Titán que es la múquina múspodemsu ivn la que ion/ah la 

C'iliZI en aque/tiempo (Argáiz, 1992). 

Se realiza en la sala Cuicacaiii el Mes de la Física y en el marco de este evento se   re sentó la 

conferencia hfemorias ópticas a cargo del Dr. Emmanuel Haro. En ella destacó: "En la actualidad 

presenciamos una enorme revolución tecnológica con respecto a los sistemas de almacenamiento 

de información y todo lo que tiene que ver con la computación y la transmisión de datos. Cada día 

se requiere pasar más información en menos tiempo y a mayores distancias, lo cual hace que el 

hombre maquile nuevos sistemas para satisfacer sus necesidades. El profesor Haro destacó los 

esfuerzos hechos por arribar a lo que se denomina como optoelectrónica, tecnología que, a f m o ,  

pretende reemplazar poco a poco la elecuónica por la óptica en cierto tipo de sistemas de 

transmisión de información. En el caso del almacenamiento de información se habían logrado 

grandes avances, ya que de 4 bits por centímetro cuadrado que se podían guardar en los sistemas 
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de tarjetas perforadas, se paso con las computadoras de disquete a 100 mil bits; (y en aquel 

entonces) a un nuevo sistema que es el disco óptico, el cual tenia una capacidad de 10 millones de 

bits por centímetro cuadrado. Pero tenian el defecto de no poder ser borrados y regrabados a 

voluntad (Cedillo, 1992: 16). 

Los profesores Blanca Rosa Pérez y Armando C a s d o  elaboraron un programa de computadora 

para el área de Ciencias Naturales con el tema El sislema Ci~zulaforio. Este programa estaba 

orientado a los alumnos de educación primaria que cursaban el quinto año. La elaboración de 

dicho programa fue una respuesta a la convocatoria hecha por el Instituto de /a Comunicuffón 

Educutzva en el marco de la modernización educativa nacional. El producto infomático generado 

por los profesores fueron prmiados en este certamen con una computadora con monitor, tres 

miilones de pesos, la producción del programa computación educativa con base en el guión y la 

difusión del programa a nivel nacional (Carrasco, hl. 1992: 4). 

Se realiza del 11 al 18 de mayo la "Semana de Ingenienú Electnca 1992' con conferencias y mesas 

redondas sobre computación, ingeniería biomédica e ingeniería electrónica. J,os temas que se 

trataron fueron: bases de datos orientadas a objetos, arquitecturas paralelas, la ingeniena biomédica 

en México, análisis y modelado de redes neuronales, controles no convencionales, inteligencia 

artificial, trunsputer y cancelación de eco. 

3 Incremento en la longitud del cable p ~ c i p a l  de la Red de Cómputo (backbone-columna vertebral), 

de 500 m. a l Km. 

Total de 699 nodos en la Unidad. 

Se participa en la evaluación, para la compra por parte de CSH, del paquete SPSS. 

Se participa en la evaluación, para la compra por parte de CBS, del paquete NCSS. 

Se instala en la red el SPSS (UnLY-SIPE), con 48 nodos para uso de los alumnos, desde la Sala "Al" 

y la Red principal. 

Se instala en red el paquete NCSS para uso de los alumnos, desde la Sala "C". 

El servicio de LWERNETse pone a disposición de la comunidad con el cual los usuarios pueden 

utilizar Correo Electrónico, transferencia de archivos, y utilización remota de otras computadoras, 

todo esto a nivel mundial. 

Se cambia la topología de la red de CBI de bus a estrella con el nuevo cableado estructurado 

inteligente. 

Compra de licencias institucionales de software. 

Se construye el edificio para el Laboratorio Central. 

Profesores-investigddores de CBI adquieren para el laboratorio central: 
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4 supercomputadoras: 

Una I'ower Chullenge de Sili~on Gruphzcs, con 18 procesadores. 

Una CMB "Thinking i2fuchine" con 4 procesadores expandibles a 256. 

Dos computadoras 0"y.y de Sihon Graphizs, para visualización de imágenes. 

Además equipo periférico para manejo de imágenes en papel y medios magnéticos. 

Se inicia el proyecto de Instalación de Energía Eléctrica regulada para los edificios R, S, T, y en el 

Laboratorio Central. 

3 Centros de información son instalados para uso de la comunidad Universitaria y se encuentran 

distribuidos en CIES, CSH y la planta baja del edificio "A". Cabe destacar que cuentan con 

pantallas sensibles al tacto. 

El laboratorio de Cómputo se dota con equipo especializado para la administración y monitoreo de 

redes. 

La minicomputadora H1'9000/827S se adquiere (la denominación de este servidor es zL\NCM 

con capacidad para 128 usuarios) para uso de Correo Electrónico. 

Se atienden 12472 usuarios durante el año (profesores y alumnos). El número de usuarios se ve 

incrementado por el uso del Correo Electrónico 

A partir del día 16 de marzo de este año la red amplia de computadoras de la UAM conocida como 

TELEUAhl se integró a INTERNET. El nodo central de la TELEUAhf se encuentra en la 

Unidad Iztapalapa p en él convergen las Llnidades Azcapotzalco, Xochimilco y la Rectoría General. 

Los enlaces entre los cuatro sitios mencionados son digirales y tienen una capacidad de transmisión 

de 2.048 millones de bits por segundo (equivalente a la transmisión de un libro de 400 páginas por 

segundo). Mediante el uso de dos enrutadores R e h  con dos interfaces G.703 y una interface 

Ethemef. Cno enlaza a las L'nidades con Iztapalapa y otro a la rectona con esta última. La 

TELEUAAI está integrada por más de 2 000 nodos distribuidos en 3 redes locales y por 70 líneas 

telefónicas para el acceso vía módem (O&, 1993: 4; TELEUAhl, 1997; UAhf, 1997: 7) 

Se pone en marcha el sistema de Tesorería Automática en la Unidad Iztapalapa "que representa un 

paso más en el proceso de desconcentración iniciado por la Universidad, permitirá un control más 

riguroso y adecuado de los recursos económicos, mediante la realización de los movimientos 

Gnancieros diarios desde las propias instalaciones de la Institución ... la puesta en marcha de este 

sistema automatizado mediante el cual se establecerá el enlace directo con el sistema de 

información financiera de Banca Serfin" (Vega, 1993: 20). 

Se efectúa la 11.' Semana de Ingenienk Elértnu, el evento constó de 17 conferencias, una mesa 

redonda, dos cursos, cinco talleres, así como La presentación de un grupo de rock (Grupo Caos) p 
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la premiación del Concurso de Proyectos Terminales. Durante la inauguración del evento "el 

Doctor Julio Rubio a f m ó  que esta semana académica constituye un espacio idóneo de 

comu~ucación e intercambio entre profesores y estudiantes. Resaltó la importancia de los talleres 

que se programaron dentro de las actividades ya que, dijo, esto brinda una gran oportunidad a los 

estudiantes de poder establecer una relación con profesores líderes en su campo de investigación 

así como para que conozcan las investigaciones que se realizan en la División de CBI" (Argáiz, 

1993a: 3). Profesores de la UNAM hablaron de redes neuronales y de supercomputadoras en 

especial la C U Y  que se tenía en funcionamiento por aquel tiempo. Es importante resaltar que un 

ingeniero de la compañía DICOM señaló que "la red interna de la UAM se calcula que estarán 

cubiertas sus necesidades de comunicación dentro de los próximos cinco o diez años años" (Ibid.,: 

4). También resalta el anuncio de el Proyecto de cómputo paralelo de la División dc CBI gracias al 

apoyo del Conacyt a través de su Dirección Adjunta de Investigación Científica, "se espera que 

para septiembre u octubre próximo, La UAMI contará con un Centro de Cómputo el cual 

consistirá de dos máquinas que tendrán una capacidad má.xima de cómputo de alrededor de 10,000 

Mflops (megaflops), es decir, de 10,000 d o n e s  de operaciones de punto flotante" (Ibid.,: 4). 

En el marco de la 111 Semana de las matemáticas en la UAMI se reconoció que "los cambios dentro de 

los planes de estudio de la licenciatura en matemáticas deben ... orientarse más hacia la 

computación" (Argáiz, 1993b: 3), ya que gran número de sus egresados trabajaban en la iniciativa 

privada, en instituciones como bancos o compañías de seguros, así como en el gobierno federal 

dedicados a asuntos de computación. Dentro de las actividades que integraron a este evento se 

tienen dos mesas redondas, cinco conferencias, un taller de inteligencia artificial, y los alumnos de 

maestría y doctorado expusieron sus avances de investigación, un recital de piano y otro de oboe, y 

la proyección de videos sobre matemáticas. Aquí también se definió el concepto de inteligencia 

artificial por el doctor John Goddard como "el estudio de cómo lograr que las computadoras 

realicen tareas que los seres humanos hacen mejor en este momento, como es la toma de 

decisiones en un mundo incieno, percibir y reconocer diferentes objetos, resolver problemas de 

ambiguedad o de contexto, así como realizar tareas muy esuuctutadas como puede ser jugar 

ajedrez" (Ibid: 3). 

Del 12 al 15 de julio de este año se impamó un ciclo de conferencias denominadas "How toget the 

most oul ofthe InterneP' por el profesor Jeff hlarraccini, director de informática de la Universidad de 

Oakland, ubicada en Rochester, hfichigan. En este ciclo de conferencias organizado por la Rectoría 

de la Unidad se proporcionó un panorama general de lo que es y los servicios que ofrece la red de 

información como son los bancos de datos a los que tiene acceso, las herramientas de 



"navegación" con las que cuenta, la manera de integrar a la red la investigación que se realiza en la 

UAM, como formar parte de un grupo de discusión sobre cierto tema, y, en general, 

recomendaciones que sirven para obtener un mayor provecho de esta red mundial (Argáiz, 1993c: 

24). 

Se amplian las instalaciones del centro de cómputo de la Unidad Iztapalapa. "La ampliación del 

centro de Cómputo pretende satisfacer la demanda de los alumnos de la Vnidad, además de prestar 

los senicios que requieran los estudiantes de posgrado y los profesores. En este sentido, el doctor 

Rubio Oca rector de la unidad ha mostrado su interés para que nuestras instalaciones y los 

servicios que aquí se prestan, respondan a los cambios y modificaciones de los planes de estudio, 

así como a las necesidades de los xsuarios. En la actualidad el Centro de Cómputo, ubicado en la 

planta baja del edificio A, cuenta con 300 computadoras personales distribuidas en cinco salas. Las 

salas A, B y C son destinadas para los alumnos de cualquier trimestre, en tanto que la sala D 

alberga a los estudiantes que trabajan en sus proyectos terminales; la sala E es utiiizada por los 

profesores. Con el proyecto de ampliación se incrementará el número de computadoras personales 

que tiene este centro, pues se espera que para principios del año próximo, se cuente con 300 

máquinas más que serán ubicadas en las nueras instalaciones mismas que se constniirán anexas a 

las secciones norte y oriente del propio Centro de Cómputo. En la actualidad el área que ocupa 

este centro es de 318 metros cuadrados y con las obras de ampliación se tendrá una área total de 

710 metros cuadrados, es decir también en este mbro habrá un incremento mayor del 100%". "El 

actuario Villame1 Rayón comentó que la ampliación responde a la necesidad de que los alumnos 

puedan usar más tiempo las computadoras, además que estas herramientas sean insuumentos 
. . . ,  

adecuados que sirvan y apoyen a los nuevos planes de estudios, por ejemplo de la Dirision de 

Ciencias Sociales y Humanidades". También "comentó sobre las obras de cableado de la red de 

cómputo que cubrirán en un breve plazo casi la totalidad de las instalaciones de esta unidad. Con 

esta red se podrá tener acceso a las facilidades y a la información que se genera en la CAXII, desde 

cualquier punto de la Unidad, además de posibilitar el enlace con otros centros académicos 

nacionales y extranjeros. Asimismo en el laboratorio central actualmente en construcción se 

instalará una de las computadoras más potentes de América Latina. Con nuestras instalaciones y 

con los proyectos que se realizan, finalizó ViUamel Rayón, la Ci\MI está en muy buen nivel, 

incluso a la altura de universidades del primer mundo" Virado, 1993: 24). 

1994 En agosto se entregan 79 rnódem (de dos tipos 1) portátil; y 2) de tarjeta para conectar dentro de la 

computadora) a profesores investigadores de la Unidad que pertenecían al Sistema Nu~ionui de 

¡nve~figadons (SNI). Con los equipos recibidos los académicos estaban capacitados con la 
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infraesuuctura necesaria para comunicarse, y aun enviar y recibir fáxes -entre otras facilidades- con 

otros especialistas de los ámbitos local y extranjero a través de las computadoras personales que 

tenían en sus domicilios. Además previa conexión con el Conacyt se hizo factible el acceso a 

servicios como el de correo electrónico y las listas de discusión, entre otros. Los enlaces se 

lograban a través de la Red TELEUAM que cubre las tres unidades y la rectoría y que se extiende 

al Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y el Conacyt. 

En septiembre se adquirió equipo de cómputo destinado a el Area de Procesamiento Digital de  

Señales e Imágenes Biomédicas. Este equipo fue financiado en partes iguales por el Conacyt y 

la LiAhl. Consistió de tres estaciones de trabajo (iuorhfufionj) de la marca SiliconGrqhi~~, las cuales 

estaban especialmente diseñadas para el procesamiento gráfico y cada una de ellas tenía un gigabyte 

(equivalente a mil 24 megabytes) de capacidad de almacenamiento de memoria en disco duro 

(adicionalmente a estas tres ya se contaba con una de la marca A'esf). El nuevo equipo también 

incluía un servidor. La arquitectura de las workstutions adquiridas, permitía manejar imágenes tanto 

reales como artificiales y hacer distintos tipos de manipulación como la reconstrucción en tres 

dimensiones. El contar con esta facilidad abría la posibilidad de procesar imágenes de cortes 

tomográficos. Esto es debido a que en las SiliranGraphic~. el manejo de gráficos se realiza a nivel de 

hurdiuun y no de jojiwun, lo que permite realizar este procesamiento a alta velocidad 

El 14 de septiembre se pone en marcha en la Lhiversidad Iztapalapa el Laboratorio de 

Supercómputo en Paralelo y Visualización con el objetivo principal de poner a disposición de 

la comunidad académica las más poderosas herramientas que existen en el campo de las ciencias de 

cómputo para la docencia y la investigación. Con la construcción de este laboratorio se buscó no 

duplicar los eshierzos que otras instituciones realizaban en la materia. De esta manera la UAM se 

decidió por el procesamiento masivamente paralelo, pues constituía una alternativa 

complementaria a las experiencias de otras instituciones y la colocaba en la frontera de la 

investigación en supercómputo en el país. Lo cual era importante ya que la ciencia requiere de esta 

nuera herramienta. El equipo se instaló en el edificio de los Grandes Instrumentos y estaba 

constituido por dos máquinas de procesamiento paralelo. Una PoruerChallenge de la c o m p a ~ a  

JiliionGr~hir.~ que cuenta con 18 procesadores R8000, con una capacidad total de cómputo fijo de 

5.4 gigaflops (es decir 5 300 millones de instmcciones de punto flotante por segundo) y cuenta con 

300 Megaflops pico por procesador. Esta máquina puede crecer hasta 16 gigabytes de memoria 

central. La otra máquina es una Thznking h4achine modelo Chl5-E con 32 nodos y cuatro 

procesadores rectoriales con un total de 160 hlegaflops por nodo y con una velocidad pico total 

arriba de los 5 gigaflops, es decir, 5 mil millones de operaciones de punto flotante por segundo. 



Cada una de estas máquinas cuenta con un gigabyte de memoria RAM. Ambas máquinas están 

interconectadas entre sí y con dos SiliconGraphics modelo Pot~e10"yxs a través de un dispositivo que 

permite la comunicación a muy alta velocidad y bajo ciertas circunstancias permiten el empleo de 

50 procesadores en paralelo. 

En este mes también se amplia el centro de cómputo de la unidad como parte de las actividades 

del Programa Mqorumos Nuestra Cusu que impulso la Rectoría General de la UAhl. Con este acto se 

pusieron a disposición de la comunidad estudiantil dos nuevas salas C y D que en una área de cerca 

de 300 metros cuadrados, albergan a cien computadoras personales. Dichos equipos eran de la 

marca Vectra VL 22/50 de la compañía H e u h  Puckurd. Con esta incorporación la infraestructura 

de cómputo de la UAWI creció por encima de las mil Pcs, mientras que la red de cómputo 

aumentaba a 715 nodos. Además la capacidad de atención de alumnos se incrementó a casi seis mil 

estudiantes por uimestre los cuales podían tener acceso a diversos paquetes como hojas de cálculo 

electrónico y procesadores de texto, entre otros. 

19% Se realiza un ciclo de conferencias denominado "Computu~ón cient$cu en Puru/e/o". Esta fue la 

primera actividad académica en tomo al Laboru/ono de Swpercómplrto Puru/elo con el objetivo de 

presentar a la comunidad de CBI de Iztapalapa y Azcapoualco las ventajas del equipo. Participaron 

Don Weaver de la Lrnirersidad de Queen de Ontario Canadá; Lawrence Jacobs del Centro de Física 

Teórica del hlIT; Lennart Johnson de la Universidad de Haward; Larry Davis de la Universidad de 

Maryland; Kyengjae Cho, Brad Larsen y Yuly Zhou del hlIT y Forest Baskett de la compañía 

Sihon Graphicx. En el marco de este ciclo de conferencias se llevo a cabo una mesa redonda 

intitulada "l'erspectiuu~ Futuras de /u Compu[uión en Puru/e/o". En elia pamciparon los representantes 

de diferentes compañías dedicadas a la computación y discutieron en tomo al futuro de esta rama 

del conocimiento y del procesamiento de datos. 

Se presenta el CD-ROM I ; q a / q o  en la Compañía Federal de Electricidad, es el primero en su tipo 

en hiéxico y en América Latina, contiene 520 artículos cuya temática gira en tomo a lo económico, 

político y social, los cuales se han publicado en la revista 1;tapulopa a lo largo de 15 años. La 

primera edición del disco, que es el primero que se hace en idioma español en el mundo, consta de 

100 ejemplares, los cuales serán destinados principalmente a centros de investigación y 

documentación, bibliotecas, así como a todo aquel invesagador social para sus actividades (Yépes, 

1995: 10) 

El 21 de abnl de este año se presentó el programa Word Wild Weeb (sic), respaldado por una 

paquetería conocida como mosaico, este sistema es una red de alcance internacional que puede ser 

de gran utilidad en la difusión de nuestra producción editorial. Word Wild Weeb -dijo José hlaria 
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Domínguez- es un concepto tras el cual hay un gran desarrollo tecnológico. Este consiste 

simplemente en que de una computadora personal se puede obtener información y servicios de 

diferente género. La información contenida en el Weeb se desplaza mediante los sistemas 

denominados navegadores de Intemet, que tienen Funciones específicas y prácticamente integran 

todos los servicios de Intemet. En su primera etapa se han integrado al Word Wild Weeb los 

ejemplares recientes del Semanario de la UAM, estos han sido consultados en un espacio de veinte 

días, por ochocientos sesenta y seis lectores externos incluyendo extranjeros, mientras que 

consultas dentro de la EAM han sido trescientas ochenta. Durante la presentación se recomendi> 

trabajar en máquinas 486, que brindan una mejor definición y mayor velocidad en el 

procesamiento de la información. Domínguez señalo que este sistema permitirá establecer 

comunicación directa entre investigadores y lectores mediante el correo electrónico, además será 

posible conocer aspectos curriculares de la trayectoria académica de los profesores, informaci6n 

que se encuentra en fichas incluidas en el servidor. Además "enfatizó que no se pretende eliminar 

de manera total la información impresa, pero si facilitar su distribución. Pensando en brindar este 

servicio a un sector más amplio de la comunidad, se tiene en proyecto instalar en cada Vnidad salas 

de servicio con la tecnología y el equipo necesario finalizo" (i'argas, 1995: 20). 

"A través de las lineas de Intemet mediante la creación de una red de apoyo informativo a la 

educación de ingenieros y administradores, así como a la pequeña empresa, se pondrá al alcance de 

la Universidad y del sector productivo un acenro de cinco y medio millones de documentos 

tecnológicos que podrán ser leidos, consultados e impresos directamente por vía electrónica". "El 

pasado día 17 de los comentes tuvo lugar la firma de un convenio tripartita entre la Universidad 

- Autónoma Metropolitana, el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y la empresa 

Bancotec, S. A. (E3anco de Tecnologías, S. A,). Con esta nueva infraestructura se pretende 

proporcionar una información actualizada, y a la vez se intenta fomentar el aprendizaje del uso de 

INTERNET como senicio descentralizado de información técnica. Por lo que toca a las 

empresas, la ambición es contribuir a modernizar la planta industrial nacional mediante, la 
- capacitación productiva de los técnicos que ahí laboran, de forma que esta planta industrial pueda 

actualizarse por medio de las redes electrónicas y tenga formas fáciles de utilizar el conocimiento 

- tecnológico para modificar sus operaciones" (Vega, 1995: 6). 

1996 A pa& del ~lernes 3 del mes en curso los usuarios de la red de comunicación electrónica Intemet 

- -internautas, según el argot del gremio- tienen una nueva posibilidad de información al alcance de 

sus computadoras. Desde esa fecha la L'nidad Iztapalapa de la Cniversidad Autónoma 

Metropolitana ha puesto en senlcio su servidor (sic.) World Wide Web. Este nuevo servicio que ha 
- 



sido puesto a disposición del público y que se desarrolló bajo la óptica fundamental de poner un 

amplio volumen de información a disposición de personas externas a nuestra comunidad. En esta 

página electrónica, la información está organizada de manera que permita al usuario acceder con 

facilidad a distintos aspectos y áreas de lo que es el quehacer universitario. Así, se proporciona 

desde la ubicación geográfica de la Unidad, hasta datos específicos sobre líneas de investigación, 

planes de estudio o centros de documentación, por citar algunos ejemplos. Por este medio se 

difunden aspectos como la estructura orgánica de la Unidad; las publicaciones y la promoción, 

entre cl profesorado, de nuevas páginas e!ectrónicas que nutran y enriquezcan este servidor de la 

Unidad. "El Web de la UAM Iztapalapa es ya una realidad, una nueva posibilidad de nuevas xutas 

para navegar y, desde luego, una nueva e importante tarea universitaria en la que deberán 

empeñarse múltiples y colectivos esfuerzos" (Vega, 1996: 6 y 7). 

..\ finales de este año se creo una sección en el Boletín Informativo Cemunúhuac denominada como 

Cyberuumi eri la cual se proporcionaron notas breves con respecto a las herramientas disponibles en 

Internet. Dicho apartado está a cargo de la Sección de Difusión. 

1997 En diciembre de este año se inaugura dentro de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, el 

laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Percepción Remota8 (PR) a cargo del 

biólogo y maestro en ciencias Luis Yañez T ~ j d i o .  Este laboratorio es el resultado de un proyecto 

internacional establecido con Cuba. Dicho proyecto tiene como objetivo el elaborar la cartopfia 

de la zona del Caribe. Además de establecer una propuesta normativa internacional con respecto a 

los SIG. El laboratorio ha avanzado después de muchos topiezos de orden administrativo y 

logístico. El equipo inicialmente adquirido no fue propuesto por el maestro Yañez sino por otro 

investigador, el cual no contó con la asesoría y el conocimiento adecuado para efectuar su 

selección. Por ello, algunas especificaciones no son adecuadas para las funciones de dicho 

laboratorio. Dentro de las inadecuaciones de este laboratorio se encuentran equipos que no 

contaban con la capacidad de memoria necesaria para operar la información cartogrática y no 

tenian los equipos de comunicación requeridos para su buen funcionamiento. En la actualidad el 

equipo con que cuenta el laboratorio es el siguiente: 3 computadoras Pentium (1 se encuentra en 

' El nombre de percepción remota (PR) aparece inicialmente durante las primeras misiones interplanetarias de sondas 
espaciales no tripuladas. a bordo de las cuales se instalaron cámaras de televisión para la captura y envio a la tierra de 
imágenes correspondientes a regiones selectas de la superficie de obos planetas. El desarrollo de esta ciencia por su 
aplicación novedosa a la geologia y a la geofisica, se ha visto involucrado tradicionalmente al estudio de la superficie 
planetaria terrestre. De ahí que la percepción remota se haya definido en su desarrollo histórico como la obtención de 
información acerca de una superficie o escena, utilizando luz visible e invisible por medio del análisis automatizado de datos 
obtenidos a distancia por un sensor remoto. Esto se ha hecho, en general, con el fin de evaluar el medio ambiente y en 
muchas ocasiones, con el objeto de apoyar las labores de prospección de los recursos terrestres, lo que se ha convenido en 
una herramienta valiosa para el bienestar de la humanidad (Lira 1995: 27). 
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préstamo; 2 de ellas mulhedia);  2 Workrfutionr In+ de la marca S i h n  Graphicr, 1 computadora 

Compuq DeskPm XL466; 1 computadora HP/ Verfra 386/25N ((hiera de uso); 1 Worksfufion HP Brio 

(mulamedia); 1 impresora HP  Des& ]e/ 250 C @ara la impresión de grandes mapas caaográficos 

en color); y 1 impresora tlI' IáserJef JMI? Como resultado de la operación del laboratorio se tiene 

establecido un Diplomado Internacionalde SZGy PR en CBS. 

La División de Ciencias Básicas y de la Salud hasta este año tenía 55 equipos distribuidos en la 

siguiente forma: 27 modelo 286 (49%); 21 modelo 386 (38%); 6 modelo 486 (11%) y 1 Apple (2"ío). 

En su mayoría estos equipos eran de la marca Ilew//e/f I'urjt.urd. Como parte del Programa 

"Mejorando nuestra casa", se reemplazaron 19 de estos equipos por máquinas modelo I'en/ium y 

en forma simultánea se efectuó un proceso de reasignación de las restantes. 

A lo largo de este año la División de Ciencias Básicas adquinó para sus investigadores 35 

computadoras del modelo I'enlium; 27 a 166 Mhz las 8 restantes a 200 Mhz. Cabe destacar que la 

adquisición de estos equipos se logró en gran medida con recursos obtenidos por los 

investigadores a través de diversos proyectos vinculados con otras instituciones. 

1998 Se instalan en la bibhoteca equipos de cómputo personales que servirán para gestionar el acervo 

bibliohemerográfico de la misma. El sistema empleado se denomina por sus siglas como OPAC 

(Onlinepublir amss cafalogue-Catálogo de acceso público en iínea). De acuerdo con Marlene Clayton 

y Chris Batt (1992: 63-64) el OI'ACpuede servir como un punto de acceso para los usuarios de un 

sistema que posibilita el planteamiento de preguntas (búsquedas) para todo el material incluido en 

la base de datos. 

En este año la Universidad Autónoma Metropolitana en su conjunto busca uniformar sus sistemas 

de carácter administrativo lo que desde luego afecta a la UAM-1. El sistema en la actualidad se 

encuentra en una etapa de integración en dos niveles. El primero es de naturaleza interna con lo 

que se trata de crear una Intranet. Y el segundo es de externo con los sistemas de cómputo de las 

otras unidades que conforman a la UAM. La decisión de concentrar y controlar de manera 

centralizada los distintos servicios de la UAM-1 le viene impuesta desde la Rectona General. Los 

argumentos presentados por esta unidad administrativa para tomar tal decisión consisten en el 

reconocimiento de los siguientes problemas: (1) sistemas dispersos y redundantes (controlaban la 

misma operación); (2) sistemas no vinculados; (3) fuentes diversas de información; 

(4) transacciones en línea complicadas; (5) surgimiento de nuevas herramientas de desarrollo 

(6) infraestructura de red. De esta forma se consolida el diseno de un mega-sistema informática 

denominado Sistema Información Integral de la UAhf (que en adelante se designará como 

SIILUhI) para todos los procesos y servicios que desarrolla la UAM en su operación cotidiana. 



Con su insuumentación se pretenden cubrir los siguientes objetivos: (1) sustentar los 

requerimientos de información de la Universidad; (2) homogeneidad entre los sistemas; 

(3) desarrollo diseñado con carácter institucional; (4) operación transaccional en línea; y 

(5) elaboración de las aplicaciones en una plataforma de vanguardia. Para lograr el cumplimiento 

de los objetivos anteriores el sistema se ha dividido en cuatro grandes sistemas (1) administración 

escolar; (2) recursos financieros; (3) recursos humanos; y (4) administración académica. En 

términos generales con esta taxonomía se busca el control de las figuras establecidas en el 

reglamento de la Universidad; control de la información a todos los niveles de la estructura 

programática de la Universidad; proporcionar ayuda en todos los niveles del sistema; manejar 

vanos tipos de acceso dependiendo del grupo de usuarios; vinculación con los otros sistemas del 

SIIUAM; unificar las fuentes de información; actualización en línea de todas las transacciones; 

generar consultas y reportes en forma rápida, veraz y oportuna; contar con un registro (bitácora) de 

transacciones; maneio de estándares en el desarrollo de aplicaciones; seguir una misma 

metodología para el desarrollo de los sistemas; y emplear la arquitectura cliente/sendor. La 

infraestructura de cómputo (hardware y software) se encuentra integrada por una computadora 

HP9000. El sistema operativo empleado es UNIS. Las bases de datos se administrarán de forma 

distribuida mediante el empleo de SYBASE. Por Último las aplicaciones se desarrollarán mediante 

unitlce. A continuación se revisarán de manera sintética cada uno de los subsistemas del SIIUAhl 

El subsistema de administración escolar se encuentra integrado por diez módulos: (1) registro de 

aspirantes; (2) admisión; (3) planes y programas de estudio; (4) ciclo trimestral; (5) acreditación, 

revalidación y establecimiento de equivalencias; 6) egreso y titulación, (7) estadística escolar; 

(8) lenguas extranjeras; (9) cómputo; (10) servicio social y (11) control y auditoria. Con la 

operación de este sistema se busca: obtener un mayor grado de seguridad en el proceso de registro 

de aspirantes (registro con foto); inscripción/reinscripción en línea indicando cantidad a pagar; 

inscripción/reinscripción por asignación automática en línea (xochimilco); 

inscnpción/reinscripción de posgrados; estadísticas trimestrales; conversión de planes de estudio 

en cualquier momento; histórico de cemhados por alumno; proceso automático de bajas por 

5na's y tronco +2, acumulación de créditos; impresión de constancias de vanos tipos; interface con 

otros módulos: lenguas extranjeras, cómputo, senicio social, kioskos, etc.; seguridad : control de 

usuarios, registro de movimientos por usuaxio, registro de entradas al sistema; control y auditona; 

repone de movimientos y accesos por usuario. El suhsistema de recursos fmancieros se integra por 

ocho módulos: (1) elaboración del presupuesto por programas; (2) control del presupuesto por 

programas; (3) contabilidad versión 1.0 y 2.0; (4) control de almacenes; (5) adquisiciones; 
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(6) cuentas por cobrar; (7) convenios patrocinados; y (8) control patrimonial. Este subsistema tiene 

como objetivos: controlar la totalidad de la información de carácter presupuestal considerando 

todos los niveles orgánicos de responsabilidad, incluyendo los proyectos específicos. Esta 

información se clasifica en los cuatro programas institucionales y por partida presupuestal, de 

acuerdo con la esuuctura programática de la L'nirersidad; registro y aplicación del compromiso; 

desconcentración contable y presupuestal; controlar las figuras de adecuaciones, transferencias, 

compromisos, adquisiciones, pedidos, notas de entrada, vales de salida, pólizas, etc.; unificación de 

partidas contables y presupuestales; normatividad; informes financieros diarios; asegura el 

cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones fiscales de la institución. El subsistema de 

Recursos Humanos consta de nueve módulos: (1) planda versión 1.0 y 2.0; (2) admisión y 

contratación del personal académico; (3) admisión y contratación del personal administrativo; (4) 

prestaciones; (5) pagos (nómina); (6) capacitación del personal administrativo; (7) servicio médico; 

y (8) archivo histórico. Este sistema persigue consolidar la información de las plazas y el 

presupuesto más importantes; descentralización de trámites; registro histórico laboral (integralidad 

de la información); proyecciones sobre el comportamiento de percepciones y deducciones; 

movimientos del personal vigente (transacciones); licencias, y sabáticos; integrar todos 

los movimientos eventuales que originan el pago (nómina); becas y estímulos; prestaciones y 

servicios; verificación y certificación de constancias relacionadas con el trabajador; estímulos 

administrativos; proporciona informes y estadísticas; archivo histórico, permite realtzar y generar 

trámites de licencias, sabáticos, finiquitas, reconocimiento de antigüedad, hojas Únicas de servicio, 

constancias, etc. Por Último el subsistema de administración académica está c o n s t i ~ d o  por nueve 

- módulos: (1) docencia; (2) investigación; (3) publicaciones; (4) cumcula; (5) becas; (6) convenios; 

(7) comisiones; (8) apoyo a la dictaminación; y (9) planeación académica. Las hnciones que realiza 

este módulo son: manejar la información relacionada con el personal académico (cursos - 
impartidos, becas); apoyar a las comisiones dictaminadoras en la asignación de puntos a 10s 

productos del trabajo de los profesores que solicitan promoción, beca de apoyo a la ~ermanencia, 
- estímulo a la docencia e investigación, y estímulo a la trayectoria académica sobresaliente. 

- 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de información documental de la UAhl-1; entrevista con 
el coordinador del centro de cómputo y documentos proporcionados por él y entrevista con el jefe del 

- 
laboratorio de SIGPR de CBS. La información sobre el SIIUAM se obtuvo gracias a la cooperación del 
Subdirector de informática de la CAhi el hlat. Jacobo del Rio (por lo que le doy mi más sincero 
agradecimiento). 



A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a partir de la evolución de los objetos informáticos 

y del caso UAM-Iztapalapa. 

CONCLUSIONES 

L os objetos son producto de un proceso de fabricación y en consecuencia son diferentes a las cosas. 

Estos objetos fabriles son elementos que caracterizan a nuestra época moderna y proporcionan 

información valiosa sobre la vida cotidiana, parece como si ellos estuviesen impregnados de un tipo 

particular de energía. La cual es diferente a la humana. Ellos hablan de costumbres, mitos, problemas, 

luchas y conflictos. También sirven como punto de referencia en el tiempo y en el espacio. Un objeto dice 

muchas cosas sobre su creador y de la persona que lo usa. 

Los objetos constituyen una forma de comunicación e interrelación del ser humano, inclusive en los 

procesos modernos más impersonales. Transforman al ser humano alimentándolo con formas; reacciones; 

procesos de originalidad; de trivialización; y de alienación. También definen un estilo de vida y son el 

vehículo de distintas emociones. 

Por otra parte, aquí se han definido los objetos informáticos como un elemento de análisis que 

conjunte conocimientos provenientes de dos campos disciplinarios distintos: la tecnología de la 

información y la teona de la organización. La denominación de objetos informáticos hace referencia a lo 

que en TI se conoce comúnmente como hardwarz y sofwaan: Ambas clasificaciones se agrupan en un 
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conjunto único (como objetos informáticos) en un primer plano de análisis. Posteriormente se vuelven a 

disociar para ser estudiados de manera particular. 

A través de los objetos informáticos se busca la determinación de los elementos subjetivos y objetivos 

de la organización. Esto es mirar a través de ellos las coaliciones que integran la organización; las disputas; 

los contlictos de intereses; los procesos de negociación; las asignaciones de recursos; las fases de acopio de 

datos para posteriormente transformarlos en información; los sistemas de comunicación; y los fenómenos 

de poder; el número de equipos; el número de actualizaciones del software; el año y versión de éstas 

Últimas; número dc cursos de capacitación en informa5ca; eventos y conferencias, entre otros. 

Al conjuntar éstos elementos en los procesos internos de las organizaciones y sus conexiones hacia el 

exterior de las mismas se dinamizan las redes de actores consolidando en forma simultánea y biunívoca las 

condiciones necesarias y suficientes para que los objetos informáticos participen como mediadores, 

impulsores y detractores en los sistemas de comunicación organizacional. 

Los objetos informáticos son los elementos esenciales de una sintaxis y de una semántica particular. 

Esta sintasis no se sustenta en la yuxtaposición de objetos sino en una distribución y conexión espacial 

particular, incorporando en eUa instrumentos y formas de enlace reciente amplificando con ello, la 

inteligencia del hombre y su capacidad para generar conocimiento. 

.\si, los objetos informáticos son la expresión de una obsolescencia dinámica que transforma a los 

hechos reales en habitantes de un mundo v i d .  Los hechos que eUos contienen no guardan referencia 



- con el mundo real en el cual heron generados. Si se analiza en detalle este proceso de construcción a la luz 

de una visión estructural se observarían como estructuras elementales las que se encuentran representadas 

- ,  

en las figuras que a continuación se presentan y que permitirán el establecimiento de clases o determinar 

- relaciones enue ellas (Lévi-Strauss 1993: 1 1). 

La integración de las estructuras elementales permitirá la constitución de un modelo conceptual 

explicativo (estructura) de los hechos observados que además podría servir para pronosticar el modo en 

que reaccionará el conjunto en caso de que se modifiquen algunos de sus elementos (hluller y Halder, 

1986: 153-54). Estas estructuras elementales se representan en un primer momento en una estructura 

triangular simple, que tendrá como vértices tres elementos (1) la información, (2) los datos y (3) los hechos. 

En la figura 9 se muestran estos elementos, y en ellos subyace, como supuesto que los datos son 

recuperados de la realidad como hechos. Ahora bien, los hechos al no ser sujetos de un proceso se 

manaenen como tales, pero en caso contrario se convierten en información. Este proceso de 

transformación puede ser realizado en forma manual o mecánica o con un lenguaje de programación o con 

alguna aplicación de cómputo. 

La información se transforma con el transcurrit del tiempo (sincronía), en obsoleta y por este 

mecanismo, ella se vuelve a incorporar al mundo como un referente. Pero este nuevo referente tiene 

características distintas al que le dió origen (diacronía). Esto es, al haber sido procesado adquirió o perdió 

elementos que le eran inherentes en su origen. Por ejemplo, la información contable de una empresa se 

genera con los registros de las operaciones diarias que en ella se desarrollan. Y es a partir de eUos que se 
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construyen los estados financieros, los cuales se convierten en relevantes para el momento en que son 

realizados, después ya no sirven, y se convierten en información referencial. pero que es muy diferente a 

los hechos originales. Cuentan con un formato y un código particular, que sólo puede ser entendido por 

gente familiarizada con ellos (l'or ejemplo comprender la ley de la partida doble o las reglas para el cargo y 

el abono). 

De esta forma se constimye un primer plano del modelo en el cual se han ubicado también las 

primeras transformaciones de los elementos que lo conforman. Asi se determina una primera oposición en 

función cle la namra!eza de los elementos. Los hechos surgen de manera natural en la realidad, mientras 

que los datos y la información son resultado de un proceso realizado por el hombre y con la 

internediación o no de algún artefacto, por lo tanto son artificiales (namrai/artificiai). 

Cuando el procesamiento se realiza a través de un objeto informática la conversión en información se 

produce gracias a la inten-ención de un lenguaje de cómputo (código Lente, objeto y ejecutable) y una 

aplicación. En este sentido se han agrupado los hechos en hnción de una matriz algontmica o de retroceso 

según sea el caso (se hace referencia en este último argumento a los lenguajes apropiados para la crcación 

de sistemas expertos). Al emplear este tamiz tecnológico la información incluye de manera implícita el 

criterio de los diseñadores de los objetos informáticos que pamcipan en él. 

i\l realizar nuevamente el procesamiento de la información se crea un segundo plano de análisis en el 

modelo. Los elementos ahora se agrupan para constituir lo que en informática se conoce como realidad 

vutual (pero que no es privativa de este campo de conocimiento). La realidad vimial h e  inaugurada con el 



- : advenimiento de la radio, la televisión y en general con el empleo de los medios masivos de comunicación. 

Al repetir de manera reiterada un hecho que ya no existe en la realidad incorporando de esta forma al 

- 
espectador o al escucha según sea el caso a una nueva experiencia de naturaleza virtual. 

- 

La constitución de este segundo plano descansa en los elementos ubicados en el primero. Esto es, en 

. . 
primer término se debieron recoger una serie de hechos provenientes de la realidad. A continuación Fueron 

sometidos a un proceso de seiección transformándose en datos y posteriormente en información. A partir 

de estos dos dtimos elementos se constituye una nueva realidad de naturaleza virtual. 

En el caso correspondiente a la disciplina informática, los datos son jerarquizados y agrupados por un 

programa de aplicación que es controlado por el usuario. El usuario quizás incorpore nuevos datos, como 

aquellos generados por su movimiento y que son capturados por la máquina a través de un visiocasco, 

guantes electrónicos o un pad electrónico. De esta forma, la información se condensa en un programa 

informático de aplicación. Y a partir de esta nueva información, que se convierte en un dato para el 20. 

plano de análisis, se inicia el proceso de construcción de la realidad virtual. 

La información codificada dentro del programa informático se nutre con los datos provenientes del 

usuario, lo que le permite crear un mundo artificial en el que se desplazará éste. En la figura 5 se observa el 

proceso descrito anteriormente, donde la realidad ha sido desplazada; inclusive como un referente por la 

realidad virtual. 
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Figura 9. Elementos constitutivos de la información 

Figura 10. Elementos constitutivos de la realidad virtual 

- 
Como se dijo en los párrafos anteriores la información es el resultado del procesamiento de datos y la 

realidad virtual es la condensación de un tipo particular de información. Pero una vez que se abandona esta 
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realidad se transforma nuevamente en datos que requieren ser procesados y que en algunos casos puede 

requerit de nuevos datos e información. Estos dos planos no definen a la totalidad informática para lograr 

este objetivo es necesario incorporar un tercer grupo de elementos que se constituyen como agentes 

intermediarios y catalizadores del proceso de transformación de la información. 

i\ntes de incorporar este tercer grupo de elementos y para concretar la visión de conjunto, es 

necesario ensamblar en una estructura los dos planos que integran al modelo, como una aproximación a la 

relación antes expresada entre la realidad y la realidad virtual. En este ensamble surge una trayectoria 

escrita desde los circular en espiral ascendcrite -se represefita en la figura 6 con las líneas punteadas- d- 

hechos hasta la constitución de la realidad virtual informática. 

Figura 11. Integrando dos planos de la información 

(Parte de conocimiento 
del modelo) 

20. Plano 

ler. Plano 

parte empírica 
del modelo) 

HECHOS DATOS 

El hurdtuan. integra el tercer grupo de elementos de la totalidad informática, estos objetos participan 

como intermediarios en la constitución de una realidad virtual a partir de los hechos reales. El equipo de 

cómputo introduce al modelo dos variables nuevas: (1) el avance tecnológico y (2) los nuevos materiales 
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- (ver la figura 7). Estas variables son de  carácter exógeno al modelo y que se incorporan para lograr la visión 

de  totalidad o de  conjunto que exige el método estructuralista (hlarc-Ltpianski 1973: 89) 
- 

Figura 12. Variables que impulsan el desarrollo informático 

Computadoras 
y equipos periféricos \ 

Avance tecnológico Nuevos materiales 
y formas de  energía 

&Ómo se interrelacionan estos elementos con las otras dos estructuras elementales correspondientes a 

la información? .\ C O ~ M U ~ C I Ó ~  se brinda una posible explicación para integrar a los elementos 

constitutivos de  la totalidad informática. Los descubrimientos logrados por el avance tecnológico" 

impactan entre otros rubros a los nuevos materiales y a las nueras formas de energía que integran a las 

computadoras y sus equipos periféricos (el resto de los equipos con los que interacnía la computadora). 

A1 estudiar esta nuera estructura iniciando por el vértice correspondiente a las computadoras y sus 

periféricos se encuentra que éstos impulsan el desarrollo del avance tecnológico iniciando un nuevo ciclo 

9 Aqui se entiende el avance tecnológico bajo la conceptualización dada por Carlota Perez (1983) como un estilo o 
paradigma. Al respecto dice que dado un conjunto de tendencias expectativas en la estructura de costos relativos, más y mb 
ramas de la economia tenderán a aplicar el estilo tecnológico prevaleciente. entendido como la forma mis racional y 
eficiente de tomar ventaja de la estructura general de costos. El establecimiento de tal estilo o paradigma está basado en la 
introducción de un grupo o constelación de innovaciones interrelacionadas, tanto técnicas como administrativas, lo que 



Ahora bien, si se repite el ejercicio desde el mismo vértice pero hacia los nuevos materiales, estos también 

impulsan el avance tecnológico al permitir la construcción de nuevos equipos y experimentos. 

Figura 13. Integración de la realidad virtual 

Avance Nuevos 
Tecnológico hIateriales 

REALIDAD 
VIRTUAL 

20. plano - 
INFORAIACIÓN 

1 er. lano 

/ \ 

DATOS Cm HECHOS 

En la figura 13 se han integrado las dos estructuras elementales anteriores correspondientes a la 

información y la realidad virtual con la estructura elemental del hurdwan, como una primera aproximación a 

la constitución de un modelo de la totalidad que constituye el fenómeno informático. Las estructuras 

representadas con esferas pequeñas y sombreadas, simbolizan a la estructura elemental del hardwm que 

aparecen en la parte media de las ligas que constituyen a la información y la realidad virtual. La mediación 

(~o/iwun) en cada caso se realiza por los equipos de cómputo y sus periféricos. En suma, la totalidad del 

fenómeno informático conduce a una visión -que en muchas ocasiones puede ser antípoda- desde los 

hechos hasta la constitución de una nueva realidad virtual. 

permitirá el logro a un nivel general de los factores de producción o de productividad fisicarnente superior a la lograda 
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De igual manera los objetos informáticos imponen en los individuos que los operan un ritmo y un 

tiempo diferentes al que ellos ocuparian de manera natural para realizar sus actividades organizacionales. 

Por ello, parecen constituir un regundo y para el hombre que los opera, y ante los cuales él debe 

subordinarse e incluso cediendo su espacio vital. Así se conforma una nuera identidad del ser humano. La 

expresión de estas identidades se puede evidenciar en la red de redes conocida como Internet. En ella 

existen diversos sitios electrónicos que permiten la interacción de las personas pero con personalidades 

d i s ~ t a s  a la real. L'n hombre puede adoptar un papcl femenino y viceversa, en esta forma se consuuyen 

niundos artificiales que posibilitan la creación y consolidación   arad ojal de actividades reales dentro de un 

mundo artificial. 

Los objetos informáticos son la causa de una especie de "analfabetismo técnico" del hombre cuando 

e1 interacnia con ellos. Cuando una persona se enfrenta por vez primera a una computadora siente una 

especie de "miedo" por desconocer que pasará si oprime una u oua tecla, si pierde información, o si la 

descompone. Una vez que supera esta etapa se empiezan a crear dos tipos de usuarios: (1) el que se welre 

un entusiasta promotor de las computadoras"' y (2) su antípoda, el agente que promueve factores que 

inhiben la introducción de objetos informáticos en su ámbito organizacional. Ambos tienen argumentos 

suficientemente sustentados para justificar su actuación, pero a pesar de su confrontación, los objetos 

informáticos siguen perfeccionándose; adquiriendo mayor popularidad y simplicidad en su manejo. 

"normalmente" con el estilo tecnológico anterior (p. 361). 
10 Aqui quisiera agradecer esta observación al Dr. Denise Bayart cuando nos entrevistamos en Francia. 



En los objetos informáticos se expresa el divorcio existente entre el diseñador y su producto. Por una 

parte, el objeto debe ser hncional pero paradójicamente el diseño de los objetos informáticos no tan sólo 

debe tener esta cualidad sino responder a un patrón ergonómico. Ahora su diseño debe tener en cuenta 

además de su íunción como transformadores de datos, una serie de características que no causen algún 

malestar o perjuicio en el ser humano (existe un padecimiento asociado con el uso prolongado de los 

teclados de computadora conocido en el idioma inglés como FUI-Rcpe/i/ive Sfrain III&J~ y en español como 

daño por torsión o tensión repetitiva). 

Los objetos infmmáticos se iransforman cn los opc:rdores simbólicos mediante los cualcs el homhre 

se comunica con su nuevo mundo generado a través de la información. El "sacrificio" que en el pasado 

realizaba para reestablecer las condiciones normales del c.osmor se substituye ahora con la interconexión en 

la red. Este proceso requiere de un método o procedimiento que pareciera asemejar a un ritual que 

involucra procesos de intercambio energético. Si se cuantificara la energía requerida para mantener, por 

ejemplo la Intemet o la requerida por los procesos de lectura y escritura en los medios de memoria 

magnética y óptica, la cifra obtenida sena considerable. 

El hombre en estos procesos pareciera perder su individualidad y su capacidad gestual de 

comunicaciLn como una entidad perteneciente a un grupo. Su distancia individual entra en contlicto con la 

social. El hombre logra comunicarse con elmundo pero permanece aislado de su grupo inmediato de 

referencia. ya sea su grupo de trabajo o su familia. 
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La UAM-I en su desarrollo ha permitido observar la existencia de diversos problemas y fenómenos 

relacionados con la informática y sus objetos. Como elemento inicial de análisis en el caso de la UAM-1 se 

ubicarán sus diversos hechos hist6ricos dentro de las cuatro etapas propuestas por Andtprv F~edman como 

se muestra a continuación. Y dentro de cada una de d a s  se identificaran las tres estniCNIaS de cómputo 

propuestas por Richard HuU. 

1'. Etapa. Las Limitaciones en el Hardware. Idas características de esta etapa comprenden el uso de 

grandes equipos de precio elevado, una memoria limitada y baja confiabilidad en ellos. Los objetos 

informáticos que r.11 la h .  cumplen cor. i.s:as caractenrticas se pueden ubicar en el periodo 

comprendido por los años 1975 y 1984. Dentro de esta clasificación se encuentran los equipos que 

hncionaban bajo el sistema de tarjetas perforadas conocido como Hoilenfh. Estos dejan de dar servicio en 

este último año, y dan entrada a los sistemas de captura en línea. 

También estaban los sistemas IBhi/370; la HP3000 y Cyber que operaban siguiendo la modalidad de 

tiempo compartido. Este servicio en 1980 se distribuía mediante 48 temiliales destinadas a tareas 

administrativas y 36 al alumnado mediante el procedimiento de reservación en módulos de 2 horas dianas. 

En 1984 se concreta una serie de reemplazos de equipo que marcan el paso hacia otra fase como lo 

muestra el cambio de la Crber 171 por el modelo 173 y la llegada de los primeros sistemas multiusuario 

que operaban con un sistema diferente conocido como XELVIX (una derivación del sistema LTn'IX) que se 

constituía como una oferta nuera de sofwan. para grandes equipos, disánta a la existente en aquel tiempo. 



- Aquí es pertinente aclarar que las limitaciones del honilvare se presentarán a lo largo del desarroUo de 

los objetos informáticos dentro de la UAM-1. Esto se debe Fundamentalmente a las aportaciones 

- 
provenientes del ámbito técnico-tecnológico, que imprimen un seiio particular a la evolución de la 

- informática y la computación. 

Así se tiene en la L'AM-1, la existencia de varios puntos de inflexión en el tiempo. Por ejemplo en la 

CSC se pueden observar estos hechos en los reemplazos efectuados en 1986, se adquiere una Cyber 830 y 

en ese año se cambia por una 930, este equipo se voiverá obsoleto en tan sólo 6 años siendo desechado en 

1992. Eii 1986 tarnbíin la HI'3000 S e ~ e  III se cambiz por el modelo 52. Hacia 1989 con la creación del 

SIhliC" se abren una serie de adiciones de equipo a la UAM-1 por incremento en el número de nodos que 

pasa de 33 a 160 (aproximadamente un 500%) en 3 años. Este año es cmcial en ia UAM-1 ya que arriban a 

eUa objetos informáticos con características especiales de supercómputo como la Ti/& II. Esta última sena 

reemplazada en 2 años por la Titrjn III. En 1991 se compran 2 superminicomputadoras Snake; 2 terminales 

HP y los más de 300 equipos personales para los alumnos. En el caso de las PC se infiere una velocidad de 

reemplazo de 4 años entre los modelos que subsisten en la CSC. 

Estos hechos relativizan la propuesta de Fnedman al observar que las limitaciones en el harhan  

continuan a lo largo del tiempo (esto es, no se circunscriben a un periodo único y rígido de tiempo) )' 

II Algunas ventajas que representa el Sistema Informática para el Apoyo Académico (SIAAC) son: 
~ r e a  de Investigación: Posibilita una sensible reducción del tiempo para la obtención y visualización de resultados como 
simulaciones, grificos, modelaciones. convergencias. Asimismo la fácil migración de programas en desarrollo de un sistema 
para su explotación en otrc. 
Área de Docencia: Proporciona un amplio horizonte de posibilidades en ambientes de programación para desarrollo de 
sistemas y un considerable apoyo a la impanición de los programas docentes en licenciatura y posgrado mediante numerosas 
estaciones de trabajo para alumnos (terminales y microcomputadoras). 
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dependen fundamentalmente del ritmo impuesto por el cambio tecnológico. En la informática este cambio 

es cada vez más rápido y consecuentemente los tiempos de reemplazo entre las ofertas tecnológicas es cada 

vez menor 4 o m o  se puede observar en los hechos relacionados en los párrafos anteriores. 

Por último dentro de esta etapa se puede ubicar la estructura técnica que es la primera de las 

estmcturas de cómputo propuestas por Richard HuU. Esta estructura se encuentra dominada por la 

computación, y se caracteriza por una creencia en la opllmización de las organizaciones, por la 

construcción de Gstas en tomo al poder y la seguridad de los equipos de cómputo -el hardwure. Quizás ésta 

creeiicia se encuentra sustentada por un entendimiento mecanicista, tanto de la organización como de la 

computación bajo el supuesto de que los tomadores de decisión son esencialmente racionales. Esta idea de 

racionalidad se refleja a lo largo de la historia de la UAhl-1, ya que las autoridades (esta es la opinión del 

Dr. Julio Rubio Oca) han buscado que "la computadora se constituya como la herramienta fundamental dc 

apoyo para el trabajo académico". En este sentido es clara la idea de que la racionalidad inmersa en la 

máquina ayudará al mejor desempeño de la labor académica lo que en algunos casos no se llega a concretar. 

2'. Etapa. Las Limitaciones en el Software. En esta etapa la creación de los programas de cómputo 

era la preocupación principal y su balance con el presupuesto. Los salarios de los programadores eran más 

elevados al compararse con otras profesiones. Los sistemas administrativos se automatizan. Las 

computadoras personales arriban al mercado. 

Área de Administración: Permite la distribución y explotación eficiente de bases de datos y programación de actividades 
en sectores como Sistemas Escolares, Servicios Administrativos. Servicios Documentales, etcbtera. 



En la UAM-I esta etapa se puede ubicar en el año 1979 cuando se adquieren las primeras 6 

computadoras personales de la marca Apple. En estos equipos se generaban algunos programas de 

cómputo mediante el empleo de lenguajes de programación como BASIC, Foruan o Pascal. Estos 

programas en su mayoría se orientaban hacia fmes de aprendizaje, y en menor medida a su 

comercialización. También se buscaba la solución a diversos problemas matemáticos mediante el uso de la 

computadora. Posteriormente con el arribo de la I'C (con diseño o arquitectura impuesta por la IRhI desde 

1981) la L'Ahl-I también inicia un centro de cómputo integrado por 80 equipos. 

Los rrabitjos quc sc empezaban a desarrol!ar en c:;;os cquipos cran difcrencidoi en Fiinci6n dt-1 tipo 

de usuario. Así los que pertenecían a CBI encontraron algunas facilidades para desarrollar sus programas al 

surgir versiones mejoradas y diseñadas especialmente para PC, de los lenguajes PascuL y Fortrun. También se 

difunde entre los usuarios el empleo de las primeras aplicaciones como los procesadores de texto (Chiw~fer. 

Mu/timate, K'ord~-tur); hojas de cálculo (l'isi~~a/c, Supemh, Simphory, Lotus 1-2-3); bases de datos (D~uJ-e II, III, 

Parudo.s) v programas estadísticos (SPSS, Slagraphi~.~, TSI?. En esta época también se difunden una serie de 

cursos orientados al empleo de la PC como herramienta administrativa y de control. 

Vale la pena mencionar que la utilización de éstos sistemas comerciales y su introducción en los cursos 

a nivel licenciatura no resuelven de ninguna manera las limitaciones del softu1un sino que las agudizan. La 

enseñanza de estos sistemas dentro de la LfAhI-1 se reaIiza con una carencia elevada de información. 

Generalmente sólo se imparten cursos sobre una determinada marca de ~ofluun (de la c o m p a ~ a  hlicrosoft) 

y no easten en cantidad suficiente los manuales correspondientes a los programas de aplicación 

disponibles en la L'AXI-1. En consecuencia, esta perspectiva inhibe el desarrollo y difusión de programas 



-- 
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computacionales orientados a problemas específicos de las organizaciones mexicanas. Este proceso 

inhbitorio también comprende a los estudios organizacionales y a menores desarrollos ubicados dentro del 

nivel licenciatura. 

Como evidencia de la idea anterior existen en el extranjero, un gran número de revistas especializadas 

sobre computación aplicada a las organizaciones (ver Conputution dM Mafhema/icalOpni;atioi; Theory) en las 

cuales se muestran los posibles desarrollos para redes de organizaciones; de la utilización de los expertos 

artificiales; del procesamiento numérico y estadístico de información; de la toma de decisiones y de muchos 

otros vinculados a las actividades del desarrollo c«mpu!acicna! en el área de los estudios organizacionales. 

Recientemente se han hecho esfuerzos pata contemplar esta problemática en el nivel de posgrado que se 

imparte en la CAhl-1 (a este respecto ver los trabajos de Javier Salazar Resines). Sin embargo, es necesario 

hacer mayores esfuerzos para introducir estas herramientas de cómputo, aunque sea de manera elemental. 

Las actividades de programación permititán a los alumnos de posgrado la realización de sus propios 

desarrollos. Aqui también conviene proponer un esfuerzo similar para las áreas de licenciatura, a fin de no 

conformar a los alumnos en simples operadores de programas comerciales. 

3'. Etapa. Las limitaciones en los usuarios. Al igual que en la etapa anterior los conocimientos y 

las limitaciones de los usuarios en la UARI-1 han sido diferenciados. Esto significa que dentro de los gnipos 

de profesores y alumnos existen algunos individuos con un conocimiento más profundo que otros con 

respecto a los objetos informáticos. Como ejemplo de usuarios expertos en la L'AM-1 destacan aquellos 

que pertenecen a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Fundamentalmente de los físicos teóricos 

que impulsaron en gran medida el proyecto de supercómputo. 



La preferencia mostrada por los usuarios de CBI en tomo a los objetos informáticos probablemente 

se deba a dos factores fundamentales: 1) su formación disciplinaria; y 2) han sido los promotores de la 

computación e informática en la UAM. Mientras tanto el resto de la comunidad universitaria se ha 

incorporado paulatinamente al empleo de los objetos informáticos mediante el uso de programas de 

aplicación. Aunque existen casos aislados en CSH, por ejemplo, el área de modelación económica. 

Por esta visii,n diferenciada frente a la informática y sus objetos en la LTAhl-1, se puede encuadrar la 

estructura -que Richard Huli driionina- de asociación dentro de esta etapa. Ya que la característica 

fundamental de esta estructura consiste en la observación de ciertas incompatibilidades entre la 

computadora y el ser humano. 

El argumento que sustenta a esta incompatibilidad consiste en que los sistemas de cómputo deben ser 

diseñados y configurados hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios individuales, quienes 

observan consecuentemente a la computadora como un compañero o colega; como una herramienta 

pequeña y amigable y no como una máquina dominante. 

4'. Etapa. E l  ambiente organizacional como limitante al desarrollo de  la TI. En esta fase el 

ambiente es percibido como el proveedor de las limitantes clave para el desarrollo del campo de la TI. 

Esiste una proliferación de sistemas de información y de apoyo a las decisiones. Se podría afirmar que esta 

etapa todavía no se presenta en la UAhI-1. Ya que las organizaciones con las cuales tiene relación la C A W  

1, le han permitido una serie de adaptaciones orientadas al desarrollo de la TI. El proceso de comunicación 
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de la UAM-I con otras instituciones se puede ubicar a partir del ano de 1983 (por lo menos en materia de 

informática) mediante la realización de eventos conjuntos. Fundamentalmente el desarrollo de ciclos de 

conferencias. 

Destaca dentro de  este proceso el apoyo brindado por el Conaya  diversos proyectos de investigación 

que han culminado con el arribo de diversos objetos informáticos a la UAM-1. La relación con esta 

inStiniciÓn se inicia con el acceso al sistema de búsqueda de biblogafía automatizada conocido como 

Se~,obi en 1985 (ver el anexo al fmal). El nexo se ha mantenido con esta institución durante la existencia de 

ia LIAhl-1, predominan~lo algunos casos como cl proycct:) de cómputo para!elc a trar&s de la Direccibn 

Adjunta de Investigación Científica anunciado en 1993. Otros proyectos en los cuales el Conayt ha tenido 

un papel primordial son: la Red teleuam (1994); el área de procesamiento digital de senales e imágenes 

biomédicas (1994); entre otros. Además se deben incorporar en esta relación, el apoyo b ~ d a d o  a la 

mayona de los posgrados con los que cuenta la UAi11-1. Sin este soporte difícilmente se podna continuar 

con el desarrollo de los mismos. 

En el proceso de adaptación infonnático de la CAhl-I ha jugado un papel primordial la incorporación 

de esta instimción a la red conocida como Internet. Fundamentalmente a partir de  la década de los noventa 

En  esta década se inicia la transformación de la UAhI-1, desde la infraestmcnira física hasta la cultura de 

los individuos que integran a su comunidad universitaria. iniciando y manteniendo con ello nueras 

prácticas en tomo a una comunidad con un etbos que soportaría a la informática y sus objetos. 



La modificación física involucró la creación y ampliación de las instalaciones de cómputo. La 

incorporación de un mayor número de equipos conectados en red; la entrega de módems a los 

investigadores con el consecuente acceso a las herramientas propias de Intemet como el correo electrónico; 

el envio de archivos; comunicación con grupos de discusión y búsqueda de información. Abriendo con ello 

un mayor número de posibilidades para la conformación de una red de contactos a nivel internacional. 

La transformación cultural del personal que integra la L'AhI-1 se ha presentado de manera 

diferenciada. Para los gmpos que apoyan la informática su horizonte cultural y político se ha ampliado. El 

mundu se les presenta c<;mo una gran comnidad o una gran red cn la cu-1 sus saberes son reconocidos y 

en forma simultánea ellos reconocen el saber de otros. Estableciendo de esta forma una comunidad a nivel 

del orbe, que se conílerte de manera concomitante en una red de poder. Dentro de estos circuitos de 

poder la moneda de intercambio es la información. Ahora el trabajo de investigación se traduce en la 

obtención rápida de datos y el procesamiento de los mismos, a fin de obtener conclusiones de manera casi 

inmediata. Pero el problema al cual se enfrentan en ocasiones estos gupos es la excesiva burocracia 

académico-administrativa que en algunos casos obstaculiza más que difundir los hallazgos realizados por 

los investigadores de la CAhl-1. 

Por otra parte, los grupos que se resisten al cambio informático han visto reducido su ámbito de 

comunicación y de participación activa en los proyectos (investigación, docencia, difusión de la cultura y 

vinculación con la sociedad) de la UAhf-1. Esta segregación ha generado una corriente que introduce 

valores prociires en tomo de la informática dentro de la comunidad universitaria (ver la figura 14 y la tabla 

11 en el apéndice al final). Aunque esta visión proclive ha sido recibida con beneplácito por algunos gnipos 
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- ':  de la comunidad universitaria, como los trabajadores y empleados administrativos, ya que les permite 

mantener sus empleos dentro de un ámbito de relativa estabilidad. Esta visión antagónica de la informática 

- 
quizás es alentada por la amenaza potencial de sus propios adelantos. 

- 

Esta cuarta etapa en la UAhl-1 probablemente Uegará de manera tardía porque desde hace algunos 

- 
años las autoridades generales de la UAhf han insistido en el establecimiento de redes o gmpos de 

- investigación y acuerdos de intercambio académico con otras instituciones nacionales y del extranjero. 

Esta idea ha permitido la consolidación de diversos acuerdos e intercambios con universidades de Francia, 

- 
Inglateira, Cauadá y la LIni6n .heriiana. 

INDiVIDUOS Y 

UNIDAD IZTAPALAPA UNIVERSIDADES 

E NORTEA~IÉRICA 
INGLATERRA 

Figura 1.1. Red de actores que pamcipan en la U.iXIztapalapa 



Usar Medim Salgado 

En esta etapa se puede ubicar la eStniCNIa benevolente ya que el enfoque que subyace en ella se 

mueve del individuo, y el manejo de los sistemas de cómputo hacia la agregación de usuarios como una 

entidad con un mayor grado de unidad. De esta forma los sistemas y las redes de cómputo son vistos como 

un aspecto clave en el mejoramiento de la comunicación y la toma de decisiones dentro de los grupos, las 

organizaciones y la sociedad. La comunicación y el conocimiento adquieren un papel cada r c z  más 

importante como temas técnicos y sociales. 

Ahora bien, esta comunidad puede tener otra dimensión que se refleja en la tabla 11 al final en el 

apéndice. La esmctura que se presenta en esta tabla se divide en dos grandes ámbitos: (1) nacional; y 

(2) internacional. En su interior conviven entidades personales y no personales. La tabla inicia 

mencionando a las entidades gubernamentales que han ejercido una mayor influencia en el proceso de 

consolidación de los objetos informáticos en la UAM-1. Así se tienen la otrora SPP ahora integrada a la 

SHCP la cual ejerce una relación múitiple con la UAhl-1 a través del presupuesto asignado a la UAhl en su 

conjunto. 

- 
La SEP se relaciona de manera directa (con la UAM en su conjunto) con la UAM-1, al supenisar los 

planes y programas bajo los cuales se imparten las licencianiras. Así como el otorgamiento de tinilos 
- 

cédulas profesionales. También lo hace a través de Conacyt con el otorgamiento de becas, convenios, y 

- financiamiento de proyectos. Esta última vertiente ha sido una de las más importantes para la renovación 

de equipo, creación, compra de aplicaciones, sen-icios de cómputo y manutención de ciertos programas de 
- 

posgrado. 
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Las universidades e institutos nacionales jugaron en un inicio un papel central en la constitución de la 

UAM-I y sus objetos informáticos. Mediante la incorporación de algunos de sus académicos a la planta 

docente, donación de algunos equipos y programas de cómputo, capacitación del profesorado, 

conformación de grupos de investigación y la realización de eventos conjuntos. Esta dinámica ha 

continuado hasta años recientes con variaciones en la intensidad de sus relaciones. 

Como se mencionó en párrafos superiores, la L"\hf-1 se encuentra compuesta por individuos y 

grupos que constituyen a su comunidad universitaria. Esta comunidad se encuentra relacionada con los 

elementos restantes de la LlAhI por lo mcnos a wai-6s dc das .:ías: (1) el sindicato (qlie a $11 vez se relaciona 

por lo menos de manera directa con el STUNAhl, sin descartar otros sindicatos); y (2) con la rectona 

general a través de las rectonas de las unidades (con sus órganos colegiados y unipersonales) y programas 

de control y evaluación como el SIIUAhl. También con el arribo de este último sistema la UAhI en general 

y la Unidad Iztapalapa se busca incorporar a la institución al nuevo paradigma mencionado en párrafos 

superiores (vid supra, p. 43). 

En la relación sindical se encuentran los trabajadores de base y algunos académicos. Aunque las 

decisiones que se toman entre el sindicato y la rectona general o rectonas de unidad afectan a todos los 

trabajadores incluso los administrativos @ase y confianza). Por otra parte, en la relación de coordinación 

entre la rectona y las de las unidades se vinculan algunos grupos dejados fuera de la relación sindical como 

los alumnos !. una figura extraña de reciente creación los académicos-administratix-os que fungen como 

órganos unipersonales. 



- Es importante resaltar que las relaciones aquí mencionadas se encuentran fmcadas sobre decretos, 

leyes, reglamentos y el manejo de recursos presupuestales. Éstos ahora serán "transparentes" para las 
- 

personas gracias al SIIUAM evitando con ello contlictos de interpretación, centralización de las decisiones 

- y un mayor control sobre la información. Esta úláma vía de relación puede expresar de alguna manera la 

fuerza o el poder que un determinado grupo tiene sobre otro. En este caso la rectoría general y sus 
- 

integrantes sobre los demás gmpos adscritos a las distintas unidades administrativas. E1 caso de los objetos 

- informáticos puede ser una expresión de lo antes dicho. L:l que un bmpo posea equipos y programas de 

cómputo actualizados y con mantenimiento casi permanente habla de sus esfuerzos y disputas ganadas por 

- 
la asignación de recursos con respecto a OUGS gmpos que integran la L"11.1-1. 

- 

Las siguientes relaciones expresadas en la tabla 11 se refieren a los vínculos que la UAhl-I tiene con 

- 
instituciones (universidades e institutos) ubicadas en el extranjero. Fundamentalmente los nexos de la 

- U&-1 se concentran en algunos países entre los que se encuentran: los Estados Unidos de Norteaménca 

(EL'A); Inglaterra; Francia; Canadá y Cuba. Aunque no se descartan otras regiones del orbe. Pero al parecer 

- 
(como una idea hipoténca) la relación con estos paises se encuentra íntunamente relacionada con la 

- formación de académicos en el extranjero. Quienes a través de sus compañeros y profesores comienzan las 

relaciones que después se transforman en acuerdos institucionales para el desarrollo de proyectos de 

- 
investigación o programas de intercambio estudiantil. 

- 

También aqui se puede observar la influencia que algunos organismos nacionales tienen en el 

- 
establecimiento de relaciones con el extranjero, por ejemplo Conacyt. Esta entidad gubernamental al 

canalizar recursos económicos a la UAM-I (entre otras instituciones) induce de alguna manera las 
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- relaciones con y hacia ciertas universidades ubicadas en regiones particulares (un ejemplo de ello se tiene en 

el padrón de excelencia que publica el Conacyt). Así aquella institución, grupo o individuo que deseé 
- 

recursos económicos del Conacyt tendrá que establecer o realizar lo que esta entidad gubernamental le 

- imponga como requisitos para la obtención de una beca. 

Otro  vinculo interesante de la LTAM-1 con el extranjero se realiza a través de compaiúas privadas que 

también ejercen cierta influencia (baste recordar que durante los setenta y ochenta IBM se ubicaba como la 

c o m p a ~ a  hegemónica en lo que a equipo de c6mputo se refiere &ase Medina, C. 1993) mediante los 

productos y servicios que \.enden a la C.\h:-1. ;\cjui se prcscntu un mecanismo que r n  años recientes han 

realizado diversas c o m p a ~ a s  extranjeras. Las panes y componentes electrónicos se le compran a la matriz 

domiciliada en el extranjero por la ffial ubicada en hIéxico. Posteriormente se ensamblan los equipos y son 

entregados a los clientes, en este caso la UAk-1, maximizando al nivel del corporativo las unlidades. 

Aquí nuevamente la vinculación entre la IrAhl-1 y sus interlocutores extranjeros se realiza mediante 

el cumplimiento de una serie de disposiciones legales y normativas, las que se comprenden en el capitulo 

5 000 presupuesta1 que es diseñado por la SHCP (esta es otra de las múltiples relaciones que tiene esta 

entidad gubernamental con la CAWI). La compra se realiza en concurso y/o licitación pública. Y se 

otorga la compra de los equipos al proveedor que cubre los requisitos expresados en las bases de la 

licitación y que se ajusten en mejor medida al presupuesto destinado para este fin por el cliente, en este 

caso la L.ihI-1. 



Como se ha podido observar en el análisis de la UAM-1 existen puentes entre los elementos subjetivos 

y objetivos que se pueden ver reflejados en los objetos informáticos. Esto es mirar a través de ellos a las 

coaliciones que integran la organización; las disputas; los contlictos de intereses; los procesos de 

negociación; las asignaciones de recursos; las fases de acopio de datos para posteriormente transformarlos 

en información; en sistemas de comunicación; y en fenómenos de poder y sus procesos políticos 

consecuentes. 

A lo largo del caso se observa un peso sustantivo de la &visión de CBI que se podría ubicar como la 

coaiicióii donluiárite dtntro dc la UAhl-1. Esto se puede constatar al revisar el pasado reciente de los 

cuadros de decisión más altos dentro del organigrama de la institución. Los últimos tres rectores de la 

Unidad Iztapalapa provienen de CBI. También ellos han impulsado la incorporación de la informática en la 

LTAhl-1 mediante el apoyo y continuidad dado a los proyectos que sus antecesores iniciaron. La fdosofía 

que tratan de mantener es la de constituir a la computadora como "un apoyo para el trabajo académico". 

- 
Pero no todo lo emprendido por esta coalición ha salido victorioso y sin "abolladuras", algunos 

grupos de académicos y de trabajadores se han opuesto a este magno proyecto informático. Las disputas - 

por el lado de los investigadores se orientan a cuestionar el uso de los objetos informaticos Uevando el 

- 
análisis a plantear el ?por qué? y el ?para qué? de su introducción en el trabajo académico. 

- 

Por otra parte, los sistemas administrativos de cómputo no se han escapado a este proceso de critica. 

- 
Desde las tres unidades de la LIAhi se han hecho esfuerzos por sistematizar la información tinanciera, 

académica, de personal y de administración escolar. Han  asado 25 años para que ahora se uniforme tanto 
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el desarrollo de los sistemas como su aplicación generalizada al interior de la UAhl. Esto puede conducir a 

una visión accidentada en la constitución de dichos sistemas. Desde carencia de información hasta una 

omisión intencional de datos. Lo cual ha requerido de ingentes esfuerzos por parte de los tramos de 

decisión y control para imponer la aplicación de sus sistemas desde la rectoría general. Cabe destacar la 

excesiva confidencialidad con que se resguardan los resultados de estos procesos. Al cuestionar a diversas 

instancias de decisión (de servicios escolares, presupuestaciOn. entre otras) en la CAWI todas coincidieron 

en que se preguntara en rectoría general. Lo que conducc a un &,hé ahora muy popular: la información es 

poder. 

Quizás estos cuestionamientos comprueban las ideas planteadas por Rod Coombs, David Knights y 

Hugh Willmott (1992) cuando hablan de las dos Funciones principales que tiene la tecnología de la 

información (los objetos informáticos) dentro del mundo organizacional moderno: (1) la disciplina y (2) el 

conuol administrativo. Aquí cabria agregar un tercer elemento consistente con la UAWI que es el proceso 

de evaluación. Estos investigadores de la teoría de la organización, argumentan que la tecnología de la 

información es un medio para dirigir el pensamiento y la acción en la organización y así disciplinar a los 

miembros de la misma, fundamentalmente a aquellos que no estén de acuerdo con los deseos 

expectativas de la alta administración (representada en la U;\M por el rector general, los rectores de Cnidad 

y sus subordinados). 

Ellos también argumentan que la objetividad aparente de los datos oculta detris de ellos la imposición 

de valores que la alta ad-stración (en el caso de la C';\M-I serían sus órganos colegiados y unipersonalcs 

de decisión) transfiere hacia sus subordinados al determinar icuáles datos son importantes? y ?cómo deben 



éstos ser reportados? Esta imposición de la alta administración puede traducirse en el establecimiento de 

ritmos, tiempos y movimientos orientados al logro de la eficiencia y la opamización en el uso de los 

recursos. Pero es necesario recordar que en ocasiones el logro de la racionalidad económica (optimización) 

produce el efecto contrario. Un ejemplo se tiene dentro de la UAhf con su sistema de evaluación del 

personal académico por puntos, el cual ha impulsado en los académicos el desarrollo de actividades que les 

proporcionen puntos (ellos actúan racionalmente: maximizan), pero las consecuencias de esta actitud han 

desencadenado en un proceso de substitución de cantidad por calidad. También han creado feudos de 

poder hacia los profesores que integran los distintos grupos colegiados de dictaminación (conocidas como 

comisiones LlictaminaJoras). Indusc cn alg~nos casos sc perfian como insuumentns pdíticos para la 

obtención de votos en los diversos procesos para designar a los órganos unipersonales de decisión. Así los 

votos se pueden dar por afinidad o por coacción. Siguiendo probablemente la siguiente consigna: "Si no 

votas por quien se te sugiera es casi seguro que saldrás mal evaluado". Este podría ser un ejemplo de lo que 

Stewart Clegg (1990: Capitulo 8) ha caracterizado como una de las vertientes del poder en los estudios 

organizacionales. Esto es ,:cómo se produce la obediencia organizacional? En el caso precedente parece ser 

a través de mecanismos de evaluación colecnva, los que ahora se trasladarán a los ob~etos mformáhcos a 

través del SIICAhL. 

- 
Por otra parte, los conflictos de intereses se ven también reflejados en el manejo presupuesta1 dentro 

- de la CAhl-1. Cna de las múltiples aristas de este antagonismo se materializa en el número y modelos de 

objetos informáticos que cada división posee. Siguiendo esta lógica de pensamiento, nuevamente la 

- 
división de CBI continua a la delantera ya que controlan todo lo relativo a supercómputo. También esta 



~- 

.Los objetos informíticos ¿cómo se constituyen y materializan en lor orpizacioncs moderms? 133 

divisidn controla la mayoría de los acuerdos con Cona$ lo que se traduce en flujos de efectivo a través de 

los diferentes proyectos establecidos entre las dos instituciones. 

Los procesos de negociación establecidos en la CAhl-1 para superar los contlictos son difíciles de 

observar de manera directa. Pero ellos son una práctica cotidiana, es algo que se vive día tras día, al platicar 

con los alumnos, ellos manifiestan la existencia cotidiana de "tensiones y aflojamientos" cuando hacen uso 

de los equipos informáticos (por lo menos en el tiempo en que se efectuó este trabajo). Por ejemplo, en el 

edificio de posgrado se tienen diversos equipos, pero su uso requiere de procesos de negociación que en 

algunas ccasiones cuimirian en fracaso. Esto es nunca se pueden usar. Por ello, quizás en la actualidad se 

tiene una sección especial para posgrado dentro del área de cómputo perteneciente a la división de CSH. 

Otro ejemplo se tiene en el presente trabajo, la obtención de la información requirió de diversas entrevistas 

y audiencias con las autoridades de la UAhí-1 (a las cuales se agradece su ayuda) lo cual consumió algunos 

días en procesos de comunicación y negociación. 

- 
También es importante reconocer que al solicitar la información requerida para el desarrollo de esta 

. ., . 

- disertacidn se pedían datos que no se tenían contemplados como algo ordinario, sino como un proceso 

particular que no estaba considerado dentro de la mhna de la UAM-1. Por lo cual, se puede inferir que los 

- 
procesos decisorios no poseen flexibilidad dentro de la Institución. Esto es, sólo se orienta el esfuerzo 

- académico-administrativo hacia el cumplimiento de los procedimientos administrativos que se encuentran 

ya establecidos en la CAM. Pareciera que la lógica de los puntos también se refleja al nivel admmistrativo. 

- 
Es decir. la gente cumple con las "formas" pensando en la obtención de recursos presupuestales. 



En esta dhma idea quizás se refleja la sentencia acuñada por Francis Bacon "elconoi~mienfo espode?'. La 

comunidad de la UAM-1 ha comprendido que este cumplimiento de las formas y procedimientos les otorga 

de manera coincidente el acceso a cuotas de poder y manejo de recursos (entre los que se encuentran los 

objetos informáticos). También en estos circuitos de poder se han conformado p p o s  o elites que 

controlan de diversas maneras, desde el manejo presupuesta1 hasta relaciones personales, los recursos de la 

UAM-1. Entre estos se ubican los objetos informáticos existentes en eUa. 
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ACADEMICOS-ADMNOS 
ORGANOS COLEGIADOS 
UNIPERSONALES 

RECIORIA 
GkNtRAL 

HEWLETT PACKARD 
IRM 
SllUCON GRAPHICS 
MICROSOFT 

STUNAM 
TRABAJADORES 

SITUAM EMPLEAOOS ADMNOS 
ACADEMICOS 

ACADEMICOS-ADMNDS 
ORGANOS COLEGIADOS ALUMNOS 
UNIPERSONALES 

EXWANJEROS 
INSllTUTOS Y 
UNlVEHSlDADl S 
INDIVIDUOS Y 
GRUPOS 
EUA 
lNCl A 1 k lWA 
FIIANCIA 
CANAI)A 
CUHA 

CBI 
CRS 
CSH 



ANEXO - 1 

PROCEDIMIENTO DE 
B~SQUEDA BIBLIOG~FICA 
AUTOMATIZADA (SECOBI) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Coordinación de 
Servicios Documentales (1985: 7-9) "El servicio de bibliografia 
automatizada (SECOBI) en la coordinación de servicios 
documentales de la UAM-Iztapalapa", Boletín bibliográfico y 
de información, Vol. 1, No. 3, septiembre. 





ACUDIR A LA 
COORDIN ACIÓN 
DE SERVICIOS 
DOCUMENTALES 

' SECCION DE 
SISTEMAS 
BIBLIOTECARIOS 

PEDIR Y LLENAR 
LA SOLICITUD 
DE BIBLIOGRAFIA 
AUTOMATIZADA t- 

Nombre del solicitante 
División, Coordinación, 
Departamento o Sección 
Extensión telefónica 
Fecha de solicitud 
Tema por investigar 
Traducción al inglés 
Período de interés 
Idioma (S) 
Palabra clave 

t 
ANOTAR LA CLAVE 
PROGRAMATICA EN EL 
CASO DE 
FINANCIAMIENTO UAM-1 

v 
I 



t 
Recopilar el nombre 
y firma del Jefe de 
Departamento que 

1 autoriza e 

v 
Recopilar la firma de 
Visto Bueno del Jefe 
de la Sección de 
Sistemas Bibliotecarios 

1 Entrevista con el 1 
( documentalista 1 

SALIR 

Estrategia de 
Búsqueda 



I l I I I l 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA UAM-IZTAPALAPA (1988) 

.............................................. 

RECTORIA 
UAM-IZTAPALAPA 

............................................ 

BMISION DE APOYO 
4 LA INVESTIGACION 

Y CONVENIOS 
PATROCINADOS 

............................................. 

SECRETARIA 
DE LA UNIDAD 

UNIVERSITARIA 
DE SERVICIOS DE SISTEMAS 
GENERALES ESCOLARES 

- -- 

Fuente: Departamento de Estudios Administrativos, UAM 



RED TELECAMI 
(Configuración hasta septiembre 1998) 

'TECNOLÓGICA 
NACIONAL 

NACIONAL 
R UNIVERSIDAD 

NACIONAL 
ASOCIACION 
NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES 
E INSTITUI'OS DE 

~ -~ . 

' 1311 oni ibre de 1998 la Rcctoria General se tiaslada a un edificio nuevo en l a  I k l q a c i i i r i  Sochi : i~ i lc i i  v 
centraliza los procesos dc  accesi, a l o í  disriritus iervidtircs de las unidades 

* 


