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o. PRESENTACI~N 

Este  ensayo  presenta la construcción  de  una  propuesta de investigacibn a pwtir de gxploraciones 
empíricas  y  una  relación  de  intercambio  con  programas  de  investigación  y  líneas  teóricas. 

El enfoque del análisis  está  centrado en la relación  tecnotogía  y  cultura y se propone su estudio 
a  través  de la incursidn en los espacios  y en las rutinas  cotidianas  de un centro  de  desarrollo 
tecnológico,  en  los  discursos  que en éI fluyen,  y en las aplicaciones  técnicas  resultantes. 

El ensayo  estA  dividido  en  siete  apartados  que  condensan el trabajo  de campo de un ano.  Esta 
etapa inicial de la investigación  sirvió  para  construir in situ el objeto  de  estudio  e  identificar  algunos  de 
los principales  elementos  de  componen el complejo  mundo  de la tecbología  computacional. Los 
argumentos  adelantan  tambibn la construcción de categorías  conceptuales  que  sirven pafa traducir al 
campo  antmpotógico la rutinas  de t&crrims y  programadmes, et furrcmnamiento  de sus mt@nas y ios 
particulares  esquemas  de  representación de bs actores  que  intervienen en el proceso de conskucción 
de un escenario  tecnológico. 

Las expectativas  de la investgacibn están  encaminadas  a  ampliar la concepción  sobre  uno  de 
los principales  componentes del habitat del hombre  moderno: la tecnología.  Busca,  primero,  demostrar 
que lo que  intereses  particulares  disfrazados de sentido  común  presentan  como  un  producto  acabado  e 
incuestionable,  está  constituido  por  un  conjunto  de  negociaciones  entre  diversos  actores  con  objetivos 
propios.  En  segundo  lugar,  pretende  evidenciar el hecho  de  que  cada  resultado  (proceso,  artefacto o 
producto) es una  contingencia  de  probabilidades  que se concretan  sólo en una  construcción de sentido 
erigida  por el ciudadano  común.  Todo  ello  implica, en lo personal,  un  aporte  para  que  ese  proceso 
cotidiano  de  otorgar  significado  a  nuestro  entorno  sociotécnico  sea  libre  y  placentero  y se ejerza  con 
decisión  y sin culpas. 
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l. POLíTICAS E INTERPRETACIONES 

En  países  como  México  donde  las  aspiraciones  de  modernidad y las  ansias  de  crecimiento  y  desarrollo 
económicos  son  vinculadas de alguna  manera  a la capacidad  de  adquirir  y  generar  tecnología,  es 
común  que el Estado  juegue  un  papel  primordial  no sólo a  nivel  de  políticas  y  legislación  sino  a  través 
de  inversibn  directa en actividades  de  investigacibn  y  desarrollo.  Dichas  actividades  esthn  orientadas 
por lo general,  a la consecución  de  una  base  tecnalógica  propia  que  junto  a  otros  factores  políticos, 
sociales,  jurídicos,  etc.,  permitan  traspasar el umbral  de la modernidad. 

En  este  contexto la tecnología  es  entendida  como  un  hecho  primordialmente  técnico,  investida 
de una  naturaleza  no  problemática y ejercida por  sectores  sociales  de  cambio  (instituciones  de 
educación  superior,  gobierno,  empresas,  irrstitnciones privadas nu tucrativas  y el sectur pmductivo).  En 
el caso  de  México, la meta  de  estos  sectores  de  cambio  social,  de  acuerdo al Plan  Nacional  de 
Desarrollo  1995-2000,  es  contribuir  'de  manera  importante al mejoramiento  cultural  y  material  de la 
sociedad, al aportar  elementos  indispensables  para  alcanzar  y  sostener  niveles  de  vida  aceptables 
y  perspectivas  constantes  de  superación ". 

Alieados  con  esta  y  otras  propuestas  políticas  similares  que le antecedieron, los esfuerzos  de 
los sucesivos  gobiernos  mexicanos desde hace cas i  kes &cadas enfocados ai logo de una 
organización  eficiente  de la ciencia  y la tecnología, h redmide el espíritu  con que dataron  a  sus 
politicas utilitarisfas (Pbrez Tamap, 1991) al  cuantifica y evaluar la relaci6n entre desarrotb y 
tecnología a partir  de  indicadores eshkkos  sobre el niunera de patentes otorgadas o la cantidad de 
científicos  con  estudios  de  posgrado que tieneel pais. Porejerrtplo, dichas  mediciones  no  reflejan  por sí 
sotas los complejos  vínculos  entre los centros de invesrrgacrPn y desarrollo tecnobgtm y ta sociedad. 
Tales  vínculos  involucran  factores  sociales  y  culturales  internos no cuantificables  en  estadísticas  e 
indicadores.  En  este  trabajo sólo se discutirán  esos 'otros factores" en lo que  se  refiere  a la tecnología y, 
concretamente,  a la tecnología  aplicada al proceso  de  edición  de  CD-ROM  que  tiene  lugar en el Centro 
Nacional  Editor  de  Discos  Compactos de la Universidad  de  Colima. 

, .  

El Proyecto Colima 

En el marco  de la política  gubernamental  señalada,  diversos  fondos  y  presupuestos  creados  a  través  de 
la Secretaría  de  Educación  Pública  y del Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  han  dado  origen  a 
un  amplio  número  de  proyectos  e  iniciativas  con  resultados  de lo mhs  variopintos  a lo largo del tiempo  y 
en  toda la República.  Aquí  me  ocuparé sólo de  uno: el Proyecto  Colima. 

En  1989  como  parte del Programa  de  Modernización  Educativa  de  la  SEP,  la  Subsecretaría  de 
Educación  Superior  e  Investigacibn  Científica  (en  adelante  SESIC)  ejecutó  a  nivel  nacional el Proyecto 
Colima  con los objetivos  de  crear  bancos  de  información  a nivel universitario  e  interconectar  a  las 
instituciones  de  educación  superior del país  estableciendo  una  'red  nacional  de  información  bibliográfica 
y documental ". La  formulación  y  parte  de la ejecución  de  este  proyecto  estuvo  a  cargo  de la Dirección 
General  de  Desarrollo  Bibliotecario  (en  adelante  DGDB)  de la Universidad  de  Colima  (en  adelante 
UdeC), y sentó  las  bases  materiales y sociales  para lo que  más  tarde  fue el Centro  Nacional  Editor  de 
Discos  Compactos  de la Universidad  de  Colima  (en  adelante  Cenedic). 
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La idea original de la SESIC  (antes del Proyecto  Colima)  era  establer  una  red  universitaria  de 
telecomunicaciones,  acción  con la que  esperaba  cumplir el mandato  de  vincular la tecnología  con el 
sector  educativo  estipulado en el Plan  Nacional  de  Desarrollo 1989-1994. Dicho  Plan  puso  6nfasis  en la 
importancia  de  fortalecer las actividades  científicas  y  tecnológicas  y la formación  de  recursos  humanos 
en estas h a s .  Esta  vocación  política  aunada  a la decisión del Subsecretario  de  continuar  con el apoyo 
a  las  universidades  públicas del interior del país1  que se venía  brindando  con  mayor  énfasis  desde el 
período  presidencial  de  Miguel  de la Madrid (1982-1988), y  a la capacidad  de  gestión  e  iniciativa 
mostrada  por el grupo  de la DGDB, constituyeron los factores  decisivos  para la creación inesperada del 
Proyecto  Colima.  Ejecutado  en su primera  fase por el grupo  colimense, al cabo  de  seis  meses el 
proyecto  no sólo cumplió los objetivos  propuestos  sino  que  cambio el rumbo del desarrollo  de la 
tecnología CD-ROM en M6xico,  de la DGDB, de  sus  trabajadores  y  de la misma  UdeC, y  permitió - 
entre  otras  cosas-  que en septiembre  de  ese  mismo  ano su director  (un  licenciado en biblioteconomía) 
y el responsable del Brea  de  Sistemas  (un  ex  vendedor  de  enciclopedias  y  estudiante  de  InformBtica), 
viajaran al Brasil  para  capacitarse  y  editar el disco  compacto  de la Universidad  de  Colima. 

En  efecto,  las  gestiones  iniciales del grupo  colimense  ante la SESIC  en  mayo  de 1989, tenían 
como  finalidad  conseguir  apoyo  financiero (US$ 12 000) para la edición  de  un  disco  compacto  que 
almacenara  las  bases  de  datos  generadas en la DGDB.  Como  resultado  de  estas  negociaciones 
obtuvieron la misión  (que  consideraron  afortunada  y  honrosa)  de  elaborar  y  ejecutar  un  proyecto 
nacional  universitario  de  telecomunicaciones,  área  en la que el grupo  no  tenía  ninguna  experiencia. Los 
protagonistas  de este episodio  que  ha  tomado  características  míticas  en lo que  hoy  es la Coordinación 
General  de  Servicios  y  Tecnologías  de  Información  (CGSTI)? se explican los sucesos  que  dieron  origen 
al Proyecto  Colima  y al Cenedic,  atribuy6ndolos  a  dos  factores. El primero es la demostración  entusiasta 
del responsable  de  DGDB  enta el Subsecretario  de la SESIC del desarrollo  tecnológico  en el que  venían 
trabajando.  Este  consistla en la elaboración  de  bases  de  datos  que  remitlan  a  acewos  microfilmados  y 
podían  ser  consultadas  desde  una  computadora  gracias al Siabuc, un programa  computacional 
desarrollado en la propia DGDB  pensado  para  integrar  todas  las  funciones  de  una  biblioteca:  pedidos, 
adquisiciones,  catalogacibn,  consulta,  control  de  préstamos,  reportes  estadísticos,  etc.). 

El segundo  factor  que  propició el Proyecto  Colima,  de  acuerdo al mito  local, es la defensa 
cerrada  y  contundente  de  estos  avances  frente  a los ataques  de los asesores del Brea de  informática  de 
la SESIC. 
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Cuando el pequeño  grupo  de la DGDB  elaboró los objetivos,  metas  y  procedimientos del 
proyecto  que  se le había  encargado,  interpretó la incitativa  de la SESIC  de  forma tal que  sus  propios 
objetivos (la elaboración  de  un CD-ROM) tuvieran  cabida  en ella3.  Para el grupo, lo que la SESIC 
pretendía  era  llevar al ámbito  nacional  su  propia  experiencia  en  materia  de  automatización  de 
bibliotecas.4  Según  esta  interpretación  (de  la  interpretación  que  a  su  vez  construyó  la  SESIC del Plan 
Nacional  de  Desarrollo) el grupo  de la UdeC  elaboró  una  propuesta  a la que  denominó  "Sistema 
Nacional  de  Información  de  las  Instituciones  de  Educación  Superior".  Dicho  sistema  estaba  conformado 
por  tres  subsistemas  concebidos  para  ejecutarse  de  manera  consecutiva: 

- Información  bibliográfica  y  documental  (1989) 
- Comunicación  lnteruniversitaria  (1990) 
- Universidad  Abierta  (1991) 

De este  modo la concepción inicial de la SESIC  de  establecer  un  sistema  de  conexidn 
interuniversitaria  de  cobertura  nacional  se  vio  ampliada  y  modificada  hasta  ser sólo una  parte  de  un 
sistema  mayor  que el propio  Subsecretario,  después  de  aprobar  con  ligeros  cambios5,  denominó 
Proyecto  Colima. 

Interminables dias y  noches  de  un  trabajo  exhaustivo  de  recopilación  y  normalización  de la 
información,  tensas  reuniones  de  evaluación  con los asesores  en  informática  de  la  SESIC  que  no 
estaban  convencidos  de la capacidad  técnica del grupo  de la UdeC, y  las  expectativas  de  las  doce 
personas  que  tenían el alocado  sueño  a  inicios  de 19896 de  que la dirección  de  bibliotecas  de la 
universidad  de  uno  de los estados más pequeiios  de la República  editara su propio  CD-ROM; 
alcanzaron  su  realizacidn  cuando en el mes  de  noviembre  tuvieron el disco en sus  manos  para  ser 
presentado (tal como se lo habían  propuesto) en el IV Coloquio  de  Automatización  de  Bibliotecas  donde 
la UdeC  fue  mostrada  por el Subsecretario  de  Educacidn  Superior  e  Investigación  Científica  como 
ejemplo  de  vanguardia  tecnológica en Mexico  y  America  Latina7. 

En diciembre  de  1989, el director  de  la DGDB  reportó  ante el Rector  de la UdeC los principales 
resultados  obtenidos  de la ejecución del subsistema  a  su  cargo  (Información  bibliográfica  y  documental), 
entre los que  destacó la elaboración  de un disco  compacto  experimental  a  través  de  un  acuerdo  de 
transferencia  tecnológica con la Biblioteca  Regional  de  Medicina  (BIREME)  de la OPS con  sede  en 
Brasil. Otros resultados  fueron la difusión  de  las  políticas  de  sistematización  trabajadas por su programa 
Siabuc,  como  una noma catalográfica  para  facilitar la intercomunicación  entre  las  bases  de  datos 
desarrolladas  por  universidades  públicas  (UPES); la realización del IV Coloquio  de  Automatización  de 
Bibliotecas  (evento  que la DGBD  venía  celebrando  desde  1984), la liberación  de la versión 2.0 del 
Siabuc, la II Reunidn  de  Usuarios del Siabuc  (la  primera  se  organizó  en  1987); el equipamiento en 
cdmputo  de las Breas  de  sistematizacidn  de  información  de las universidades  públicas  (mismo  que les 
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peml#ia el uso dei disco y el préstamo intehibliotecario); la asistencia  a  reuniones  nacionales  e 
internacionales  sobre  informacidn y tecnología,  entre  otros  acciones. 

Vanguardia  tecnol6gica y organización  de la producción 

A este  primer  disco  que  a  pesar  de  contener sólo cuatro  bases  de  datos  de  instituciones 
externas  a la UdeC  llamaron  Bancos  Bibliográficos  Mexicanos8, le sucedió otro (Bancos  Bibliográficos 
Mexicanos 11) editado al ano  siguiente  tambikn  con  carhcter  experimental  y  con el apoyo  tecnol6gico y 
logístico  de  BIREME,  hasta  que en 1991 la DGDB  consideró  que  había  incorporado la tecnología, 
adquirió el equipo  de  edición  necesario9 y consiguió  sus  primeros  clientes. 

Este  fue  a  grandes  rasgos el origen del Centro  Nacional  Editor  de  Discos  Compactos  (Cenedic) 
de la Universidad  de  Colimalo.  Derivado  de  una  política  dirigida  a  fortalecer la ciencia  y la tecnología  en 
las  instituciones de educación  superior, el centro  fue  dotado  de  funciones,  organización y de  una 
moderna  infraestructura,  Estos  tres  aspectos  permiten  entrever la forma en que el Cenedic  se  concibe el 
ejercicio  de  una  determinada  tecnología, la organización del trabajo  que  se  requiere  para  ello y la 
infraestructura  necesaria.  Por  tanto  me  ocuparé  brevemente  de  estos  aspectos. 

El Acuerdo  Universitario  que  creó el Cenedicl' en 1993 le otorgd al centro  las  siguientes 
funciones: 



7 

. Promover el uso  de esta tecnología  en el á m b i  nacional  e  internacional, como el instrumento 
:ecnok5gico i d e a l  para facilitar el acceso a  la  información  que  apoye  la  actividad acad&ika y cultural 
Je las  instituciones de educación  superior; 

11. Promover el desarrollo  y uso de  software  nacional  para  aplicaciones  en  discos  compactos; 

111. Producir  discos compactos para las instituciones  nacionales o extranjeras  que lo requieran; 

IV.  Propiciar  una  fuente  de  ingresos  para  la  Universidad  de Colima, orientada  fundamentalmente  a la 
actualización  tecnológica y fo&n  de  recursos  humanos en  esta  disciplina  que  evoluciona 
constantemente; 

V.  Difundir a  nivel  nacional  e  internacional la producción  de  discos compactos de  la  Universidad dc 
Colima; 

VI. Distribuir  por  la  vía  comercial  la  producción  de  discos c o m p a c t o s ,  de  acuerdo  con los conven& 
pactados con las  instituciones  a  las  que se preste el servicio de edbdn; 

VII. Investgar  y experimentar  nuevas  aplicaciones  tanto  en  software como en  hardware  orientadas  a Is 
tecnología  de  discos compactos, y 

VIII.  Gestionar y negociar  con  las  instituciones  interesadas  en el uso  de  esta  tecnología, los convenh 
correspondientes  para  la p rodudn  de sus discos. 

De  acuerdo  a  ellas,  un  centro  productor  de  discos  compactos  debe en primer  lugar  promover el 
uso de la tecnología,  luego el desarrollo y uso de  software  para  aplicaciones, y en  tercer  lugar  producir 
discos  compactos.  Las  acciones  de  investigación y experimentación  son  mencionadas  en  séptimo  orden 
después  de  las  actualización  tecnológica,  formación  de  recursos  humanos,  difusión  de  la  producción y 
distribución  comercial.  En  último  lugar  se  mencionan  actividades  de  gestión y negociación  de  productos. 

Para  cumplir  estas  funciones, el trabajo  quedó  estructurado  por el mismo  Acuerdo  de la forma 
siguiente: 
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del C e n t r o ;  
II. Una subdireccih de  produccih que debeh coordinar  las  siguientes  funciones: 

a). Captura de infomacih; 
b). Digitalizacih de datos; 
c).  Digitalizacibn  de i r n m e s ;  
d).  Control  de  Calidad y 
e). Edicibn; 

Ill. Una subdireccih de experimentacih  de nuevas  tecnologías que deberd cumplir con las 
siguientes  funciones: 

a) Desarrollo de software ; 
b) Desarrollo de medios  did8cticos; 
c) Laborataio de  im@enes; 
d) Aplicaciones de Multimedia y 
e) Aplicaciones de hipettexto, y 

IV. Una subdireccih de p r o m o c i h  y distribucih que  deber&  cumplir  con las funciones  de: 

a) Publicidad; 
b)  Comercializacibn; 
c)  Participacih en  everttos y exposiciones y 

1 d)  Atencibn  a  visitantes. 

Esta  organización  permanece en la actualidad  con  algunas  modificaciones  y  fue  concebida  a 
partir  de la experiencia  acumulada del centro  (que  desde los tiempos del Proyecto M i m a  continuó 
editando  discos  compactos con una  producción  que  incrementaba  cada  año)  y  no  de  un  modelo 
organizacional  establecido. Las labores  que  despliega  esta organizacbn se realizan  a  partir  de 1995 en 
un  edificio  propio  financiado  a  travbs del Fondo  de  Modemizacidn  de la Educación  Superior (FOMES). El 
edificio del Cenedic  fue el único en la República  que  escapó  a tos diseños  predefinido  con  que  trabajaba 
FOMES, el director del Centro (el mismo  estudiante  de  Informática  que  viajó en 1989 a  Brasil  para 
capacitarse en edición  de CD-ROM) y el Coordibador  de la DGDB (el mismo  Licenciado en 
Biblioteconomía  que  gestionó el Proyecto  Colima)  participaron  directamente en el diseño  de  un  edificio- 
escaparate  en  donde casi todos los departamentos  se  separan  unos  de otros y con los pasillos  a  través 
de  puertas  y  ventanas  de  vidrio  que  permiten la cómoda  visión  de lo que  ocurre  dentro  de  cada  área. 

Con estas  funciones,  organización  e  infraestnrctura,  en el Cenedic  se  llevan  a  cabo  múltiples 
actividades  dianas  tales  como:  reuniones  con  clientes,  digitalización  de  información  textual  y  gráfica, 
verificación ortogrhfka y  asignación  de  marcas,  construcción  de  macros  y  control  de  calidad,  desarrollo 
de  bases  de  datos  relacionales,  programación  de  interfaces  de  consulta,  quemado  de  premaster,  diseno 
de  portadas  de  discos  y  afiches,  recepción  de  visitantes,  venta  de los discos  producidos,  entre  muchas 
otras. 

Todas  estas  actividades  parecerían  estar  orientadas  a  aspectos  exclusivos del desarrollo  de un 
producto  tecnológico.  Sin  embargo, tal enunciado  responde  a  una  concepción  instrumental  y  parcial  de 
la tecnología.  En  este  ensayo el concepto  tecnología  tendrá  dos  acepciones:  una  restringida  y  otra  más 
inclusiva.  La  primera estd vinculada  con  la  t6cnica y se  refiere al sistema  de  recursos  materiales, 
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herramientas,  secuencias  operativas  y  habilidades,  conocimiento  verbal  y  no  verbal,  y  modos 
especifgos de coordinación del trabajo  propias  de la fabricación  de  artefactos  materiales.  La  segunda 
se  refiere  a la tecnología  como  un  sistema  mayor  que  soporta la vinculación  de  técnicas  y  cultura 
material  junto  con  elementos del contexto  sociocultural  e  histórico  (Pfaffenberger, 1992). 

Para  empezar  a  construir la hipótesis  de  investigación,  propongo  clasificar las actividades  que 
se llevan  a  cabo  en el Cenedic  conforme  a su función en actividades  de:  negociación,  creación, 
transformación  y  difusión.  Las  actividades  de  negociación  son  concebidas  en  un  sentido  sociosemiótico 
amplio  y  hacen  referencia  a  un  proceso  continuo  de  acuerdos  tdcitos,  de  arreglos  privados  y  decisiones 
oficiales  que  hacen  posible el funcionamiento del centro  y el cumplimeinto  de  las  metas  fijadas. 

Las  actividades  de  transformación  se  refieren  mds  bien  a los procesos  técnicos  de  conversión 
de  información  de un soporte  a otro (de  papel  a  magnético,  de  magnético  a  óptico),  de un  código  a  otro 
(de  anatdgico  a  digital) o de  un  formato a otro  (de asci [.txtj a winword  [.doc]). 

La  creación es entendida  aquí  como ta generación  de  un  producto  nuevo,  vale  decir  sin 
equivalente  previo en ningún otro soporte,  código o formato.  Trátese  de  un  diseño  gráfico,  una  base  de 
datos,  una  secuencia  de  im&genes  y  pantallas,  una  presentación  multimedia,  etc. 

La  difusión  consiste en las  acciones  que  buscan  directa o indirectamente  comunicar el trabajo 
del centro,  trátese  de un producto  nuevo, la tecnotogia  utilizada,  modificaciones o innovaciones 
tecnobgicas, procesos  productivos, el volumen  de  producción, 1 s t  cartera  de  clientes,  etc.  con  una 
intención  determinada ya sea  a nivel interno o hacia  afuera del centro. 

Cada  una  de  las  tareas  involucradas en el proceso  de  edición  de un CD-ROM en el Cenedic, 
sedn descritas  y  estudiadas en detalle en otra etapa del trabajo  de  investigación (un resumen  de los 
objetivos  y  principales  funciones  de  las  áreas  técnicas  aparece en la Tabla 1). Aquí  interesa  ubicarlas 
dentro  de  esta  clasificación  como  un  camino  para  reconstruir la concepción  de  tecnología  que  permea 
las  actividades en el centro.  La  Tabla 2 muestra los diferentes  departamentos  y  subditecciones 
agrupados  de  acuerdo  a los criterios  propuestos. 



Tabla 1 
Objetivos y Funciones  de los Departamentos  del  Cenedic 

Departamento 
Planeacidn  y  Control 
de la Produccibn 

Subdireccibn  de 
Produccibn 

Programacibn 

Subdirecci6n  de I & D 

Digitalizacibn  de 
Imdgenes. 

Captura  y  Revisibn 

Tratamiento  de 
lnfmacibn 

Edicibn 

Digitalizacibn  de  Texto 
(OCR) 

Multimedia  e 
Hipemedios 

Objetivos 
Programar la produccibn  en  base  a la demanda  y  para  un 
periodo  futuro, con el fin de  optimizar el rendimiento y 
capacidad  productiva  del  Centro.  Analizar  y  controlar los 
resultados  obtenidos  en los procesos  productivos del CENEDIC. 
Elaborar los productos  requeridos pa el cliente  a tiempo y con 
calidad,  al  menor costo y  en el plazo  mas  breve  posible, 
empleando  para ello hombres,  m4quinas y materiales 
combinandolos  en  forma  armoniosa  para  lograr  dicho  objetivo. 
Desarrollar con calidad  y  oportunidad  las  aplicaciones de 
software  que  se  requieren para la elabora&  de los discos 
compactos en  el  CENEDIC. 
Propiciar la permanente  actualizacibn  e innovacih tecnoldgica 
del  CENEDIC. 

Preparar  las  imagenes  requeridas  para las aplicaciones  en los 
productos  elaborados  en el CENEDIC. 
-~ ~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 

Asegurar la calidad  y fdelidad de la infonnacih digitalizada. 

Preparar la informacibn  oportunamente  para la edicih de los 
discos compactos. 

~~~~~~~~~~~ ~ ~ 

Llevar  a cabo el proceso final  de produccih que  darb  como 
resultado el "prototipo"  del  disco  compacto. 

Funciones 
1)Atender las propuestas  de produccih; 2)Cotizar  y  someter  a  evaluacibn las  propuestas  de 
producdh; 3)lntercambiar con el  cliente la informaci6n y puntos  de  vista  u  opiniones  en 
relacih a  su  proyecto. 

1)Ejecutar  del  programa  de produccih; 2)Canalizar los diferentes  proyectos  a los 
departamentos  correspondientes  según el proceso  que debed realizarse;  3)Coordinar la 
ejecuabn  del los distintos  procesos en los departamentos  a  cargo  de la Subdireccibn de 
Produccibn. 
1)DiMar y desarrollar  aplicaciones  de  software;  2)  Experimentar  las  nuevas  aplicaciones  en 
diferentes  plataformas;  3)Atender los requerimientos de  desarrollo  de  software  en  las  diferentes 
areas  del  CENEDIC. 
1)lnvestigar  las  tendencias  del  desarrollo  de la tecndogla informbtica y estimular  sus 
aplicaciones;  2)Atender los requerimientos  de  tecnologia y desarrollo  de  aplicaciones  del 
CENEDIC; 3)Cwdinar el  desarrollo  oportuno  de  las  aplicaciones. 
1)Digitalizar las imhgenes  provenientes  de  diferentes  medios  (fotografía,  video,  transparencia, 
etc.);  2)Procesar las imbgenes  de  acuerdo  a  las  caracteristicas thnicas para su aplicacih. 

1)Cotejar  y  corregir  contra el texto  original la informacibn  proveniente  del  OCR;  2)Capturar la 
informacibn  que por sus  características no  fue  posible  digitalizada  mediante  el  eschner. 
1)Redbir l a   i n fmac ih  generada  en el Dpto. de  Captura y Revisibn;  2)Preparar la informacih 
de acuerdo a las  caracteristicas  requeridas  para  cada  proyecto;  3)Contrdar  mediante  software 
de  verificacibn  ortografica la informacibn  procesada. 
1)Captar de las  distintas  areas los elementos  necesarios  para el proceso  final de  cada 
proyecto;  2)Supervisar los procesos de indizado  de datos; 3)Coordinar la validacibn del 
contenido  y  estructura  del  disco  compacto. 
1)Verificar  que el material  recibido est6 en  condiciones  adecuadas  para  ser  procesado  en los 
medios  electrbnicos  disponibles en el CENEDIC;  2)Procesar  con  OCR el material  clasificado; 
3)Transmitir  al  Dpto. de  Captura  y Revisih  la informacih generada  para  su  verificacibn. 

Desarrollar con calidad y oportunidad las  aplicaciones  de 1)Desarrollar las distintas  aplicaciones  para los productos  de  Multimedia  que  genera el 
Multimedia  que  se  requieren  para la elaboracih de los distintos 
productos del  CENEDIC. 

CENEDIC;  2)Experimentar  nuevas  aplicaciones  de  Multimedia en  diferentes  plataformas. 1 
La tabla 40 incluye 11 Breas principdes involucradas directamente en procesos t&nicos de eldmaci6n de un disco compacto. Aparecen hasta tres funciones por depatamento. Fuente: cenedi, Manud de 
Organizaci6n del Centro Naciond Editor de Discos C o m p a c t o s ,  Departamento de Planeaci6n y Contrd de la Prcducci6n, psosto 1994,14p. Elaboracibn propia. 
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Tabla 2 
Clasificación  de los departamentos del Cenedic  por  tipo  de  actividad 

Tipo  de  Actividad 

Negociación 

Transformación 

Creación 

Difusión 

La tabla muestran pmfemtemente aqul 
Elaboradhpmpia 

Departamento I 
l. Dirección del centro 
2. Planeación  y  Control  de la Producción 
3. Subdirección  de  Droducción 
l. Digitalización  de  texto (OCR) I 
2. Captura y revisión 
3. Digitalización  de  imágenes 
4. Edición 
~~~ 

l. Tratamiento  de  Información 
2. Multimedia  e  Hipermedios 
3. Programación 
4. Investigación  y  Desarrollo 
l. Mercadotecnia 
2. Comercialización  y  Ventas 
3. Publicidad 
4. Comercialización 
as h a s  que son exhibidas durante las visitas guiadas. 

Por  supuesto, los criterios  de  clasificación  no  son  excluyentes  entre sí pues  una  sola  área  del 
Cenedic  puede  realizar - y  de  hecho  así  sucede-  más  de  un  tipo  de  actividad.  Por  ejemplo, el 
departamento  de  programación  (que  aparece  en  la  Tabla 2 como  una  actividad  de  creación)  requiere 
mantener  una  negociación  constante  entre los programadores  y el equipo  que  realiza  las  tareas  de 
tratamiento  de  información con el fin  de  lograr  listados  de  campos  y  constnrcciones  de  macros  que 
aligeren  su  trabajo  (crear  algoritmos  de  consultas  que  integren  eficientemente es decir,  con el menor 
consumo  de  recursos del memoria  y  almacenamiento,  toda la información  que  contendrh  un CD- ROM) 
Además,  sus  tareas  escapan  a la manipulación  de  una  computadora  cuando el programador 
responsable  de  algún  tipo  de  innovación  es  presentado  a  visitas  especiales  (percibidas  así  por  ser 
clientes  potenciales,  por  su  prestigio o por el cargo  que  desempenan) o especializadas  (aquellas  con 
conocimientos  avanzados en el área  informática)  para  que  exponga  su  trabajo. A nivel  interno,  una  labor 
de  difusión  consiste en el dictado  de  cursos o asesorías  a  compañeros  nuevos o de  otras  áreas, o la 
presentación de un  producto final a los participantes  en el proceso  de  producción  de  un  proyecto 
determinado. 

Tecnología  para mostrar, tecnología para  producir 

Además  de las actividades  mencionadas,  existe otra que  involucra  a casi las  áreas del Cenedic 
tanto  porque  se  realiza  con el concurso  de  varios  departamentos  como  porque  participa  personal  con 
diferente  cualificación  y  antigüedad  sin  arreglo al cargo o actividad  que  desempeñan  preferentemente  en 
el proceso  de  producción.  Se  trata  de  las  visitas  guiadas. 
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Una visita está conformada por una persona o -generalmente- un grupo de ellas  que se 
ace- al centro (por invitacibn o en forma  esponthnea)  a (re) conocer su funcionamiento  y  sus 
productos. La composición  de  las  visitas es muy heteroghea, va  desde  una  familia  de  vacaciones  por 
Calima, un grupo de  estudiantes  de  una  secundaria  local,  hasta  importantes  funcionarios del gobierno, 
de  empresas  privadas o de  organismos  internacionales.  Aunque  existe  un  equipo  permanente  que 
ademds  de  desarrollar otras actividades  tienen  bajo  su  responsabilidad  guiar  a  los  grupos  de  visitantes, 
casi cualquier  integrante del centro  est4  capacitado  para  hacerlo en caso  que los responsables  falten o 
no  sean  suficientes.  Incluso el propio  director del Cenedic y la coordinadora  de la CGSTI  actúan  como 
guías si consideran  que la visita es "importante" o por  disposicibn  directa del rector de la universidad, 

En el último aAo el Cenedic  recibió  a 4 818  personas  que  hicieron  recorridos  por  sus 
instalaciones. Es declr, en promedio  15  personas  visitaron el centro  diariamente.  Las  visitas  son  en 
consecuencia un hecho que  no  pasa  pasar  desapercibido  para el observador,  m8s  aun  porque  es 
considerado  por  las  autoridades del centro vital para su funcionamiento  y  permanencia, al cumplir  vanas 
funciones  como la difusibn  de la tecnología y de la imagen del centro.  Además,  las  visitas  son la tercera 
fuente  de  atraccidn  de  clientes12.  Su  número  se ha incrementado  cada aiio desde  que  fueran 
introducidas  formalmente  en la dinámica del Cenedic  en  1992  como se muestra en el siguiente  cuadro: 

Cuadro 1 
Número  de  visitantes al Cenedic 1992  -1997 

I An0 visitantes I 
2% I 

1993  350 
1 994  389 
1995  Noexistendatos 
1996  1181 
1997  4818 

lnfwmeAnuddeActMdadesdelCenedic19861996;lnfwme 
Anud de Actividades 19961997. Elaboraddn propia 

En los mismos aiíos la producci6n  de  discos  compactos tuvo el siguiente  comportamiento: 

Cuadro 2 
Tftulos  editados  por el Cenedic  durante  1992-1997 

All0 Titulos  editados 
1992  10 
1993  28 
1994 23 
1995 29 
1996 52 
1997 25 

F ~ : l ~ ~ ~ A ~ ~ ~ l ~ l ~ : ~ ~ ~ ~ ~ .  
El- propia. 
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Si cruzamos  ambas  informaciones  encontramos,  por  ejemplo,  que en 1997 por  cada  disco  producido se 
recibieron 193 visitas. Todo esto  nos  indica  que las visitas  guiadas  constituyen  una  actividad  importante 
en el centro,  por  tanto,  me  ocupar6  de  ellas  con  mayor  detalle. 

AI observar los recorridos13 de  las  visitas  guiadas  encontramos  que el proceso  de  edición  de  un 
disco  compacto  es  significativamente  reducido o simplificado.  Tal  como  se  aprecia  en la Figura 1, el 
itinerario  de  las  visitas  se  realiza sólo a  través  de  cuatro  áreas: OCR,  Captura  y  Revisión,  Digitalización 
de  Imágenes  y  Edición  (cuyas  posiciones  en el proceso  de  edición  se  muestran en la Figura 2) de  las 
dieciocho  que  tiene el centro  y  las  catorce  que  llegan  a  intervenir en un proceso  de  edición,  además  de 
la sala  de  exhibición. El itinerario  comprende  las  actividades  clasificadas  como  de fransfomación 
dejando  de  lado  las  de  negociación,  creación  y difvsibn. De  este  modo,  en el Cenedic la tecnología  se 
muestra  como  una  labor de conversk5n de  cbdigos  y  formatos.  Estas  actividades  resultan  pues  ser  las 
más  "exhibibles'  y  'visitables".  La  función  de  conversión  que  las  define  requiere  de  un  equipamiento 
adicional  (escáner  de  página  completa  y  grabadores  para  discos  compactos) al de  otros  departamentos 
que  trabajan sólo con  computadoras  convencionales.  Además, los productos  de las actividades  de 
transformación  (páginas  e  imágenes en pantalla  y  discos  de  lhmina  de oro) pueden  ser  exhibidos  sin 
depender  necesariamente  de  una  conexión  con otros procesos. 

Actividades  fundamentales  para el proceso  de  edición en el Cenedic  como el tratamiento  de 
datos, la programación,  y la investigación  y  desarrollo,  desaparecen  de la escena  por  no  cumplir  con 
estas  condiciones  y sólo son  mencionadas  por los guías pero no  observadas  directamente  por los 
visitantes  comunes. 

Son precisamente ésstas tres  últimas  actividades  (tratamiento de datos,  programación  e 
investigación  y  desarrollo)  las  responsables  de  innovaciones  e  importantes  modificaciones tknicas en 
materia  de soffwam 14 y  manejo  de  información en el centro.  Un  valor  agregado  que  se  ofrece  a los 
clientes  consiste en la adaptación del producto  a  sus  demandas  y  necesidades  particulares,  las  cuales 
se consguen satisfacer  a  través del desarrollo  de  aplicaciones  especiales. Así, cada  disco  es  diferente  a 
otro  tanto en su  aspecto gmco como en sus  funciones  internas,  siendo  imposible  usar un formato 
estándar.  Ello  obliga  a  buscar  soluciones  que  van  desde la incorporación  de  verdaderas  innovaciones 
patentables15  pasando por el desarrollo  de  rutinas y aplicaciones  especiales  con  más o menos  valor 
tecnológico  pero  que sin embargo  despliegan  y  conforman el estilo del Cenedic  como  se  verá  en el 
apartado 6. 
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Sin  embargo, al centro  no le interesa  mostrar  a  sus  visitantes  cotidianos  estos  aspectos  del 
desarrollo  de  tecnología,  tampoco  se  interesa  en  registrar  sus  innovaciones,  sus  aplicaciones o mejoras 
de  productos16, ni le parece  importante  que  sus  miembros  escriban  artículos  científicos  de  difusión  de 
los  conocimientos  adquiridos o generados,  labor  tan  alentada y valorada  en  otros  centros  de  producción 
tecnológica  pertenecientes  a  universidades  públicas y privadas.  Incluso,  ninguno  de los aspectos 
relacionados  con la innovación  tecnológica o la producción y difusión de  conocimientos  fue  mencionado 
en  su  último  informe  anual  de  labores.  En  dicho  informe  el  aspecto  que  se  presentó  en  primer lugar17  fue 
el de  difusión que  comprende los rubros  de  visitas  recibidas y las  participaciones  en  ferias  tecnológicas 
y eventos  académicos  donde el stand  de  exhibición y ventas  del  Cenedic  participó. 

La construccidn del objeto de estudio 

Esta  apretada (y parcial)  descripción  sobre el trabajo  del  Cenedic  permite  sin  embargo  empezar 
a  plantear  algunas intemgantes: ¿Cuál  es la prioridad  de  un  centro  de  producción  tecnológica  que  no 
enumera  sus  avances  en I&D y que  no  muestra  sus  innovaciones? ¿Por qué una  institución  pública que 
logra en el marco  de  una política estatal de  modernización  tener  un  centro  de  investigación y desarrollo 
tecnológico  con  una  producción  constante,  no  se  interesa  en  saber si éSta es  rentable o por lo menos 
autosuficiente, o si sus  productos  son  aceptados  en el mercado?  Esta  pregunta  podría  contestarse 
argumentando  que  trathndose  de  un  centro  perteneciente  a  una  universidad  pública  no  es  primordial 
hablar  de  costos y menos  de  ganancias,  siendo lo verdaderamente  relevante  cumplir la misión  de 
enseñar y capacitar. Sin  embargo,  justamente  en el mismo  informe  anual  de  labores  mencionado,  se 
señala que hacia  fines  de 1997 el  centro  tuvo  que  prescindir  de  un  número  importante  de  personas 
(veinte  en  total)  por  no  ser  posible  cubrir los costos  de su ’aprendizaje”;  así,  fueron  precisamente 
aquellos  estudiantes que  laboraban  como  aprendices  de  oficio o que  se  mantenían  gracias  a  becas  de 
la universidad los que  fueron  apartados  del  centro  quedándose  el  personal  con  más  experiencia y con 
cierta  antigüedad  en el trabajo. 

Si  un  laboratorio  universitario  no  puede  mantener  una  planta  de  estudiantes  que  están 
aprendiendo  e  investigando.  Si  no  se  le  exige  que  reporte  finanzas ni se indaga  sobre la aceptación  de 
sus  productos  en el mercado.  Si  tampoco  se  le  pide  que  difunda  sus  conocimientos  a  través  de  artículos 
científicos,  entonces jcuhl es su  sentido? ‘qué importancia  tiene para sus  patrocinadores,  para  sus 
miembros y para sus clientes  que el Cenedic  edite  discos  compactos?  Si sólo se trata de  “recopilar, 
asimilar,  automatizar,  resguardar y diseminar  grandes  volúmenes  de  información  en  disco  compacto 
bajo  una  sólida  base  de  cooperación  e  intercambio” ; y de  “desarrollar  aplicaciones tecnolcjggicas para el 
manejo  de  informacibn  documental,  factográfica y multimedia”,  Len  qué  difiere el Cenedic  de una 
empresa  privada  que  produce  discos  compactos?.  En  resumen,  ¿qué es el Cenedic? 
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Figura 2 
Diagrama  de flujo del proceso de  elaboración  de  un  CD-ROM 
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La  pertinencia  de  estas  preguntas  permiten  presumir  que  cuando se habla  de  tecnología  se 
está  hablando  de  algo  más  que  de la aplicación  planificada  de un conjunto  de  conocimientos  científicos 
en el desarrollo  racional  de  artefactos  para  satisfacer  determinadas  necesidades. (Ver Pfaffenberger, 
1992: 493-495). De  hecho,  cuando en el Plan  Nacional  de  Desarrollo en vigencia  leemos: '( ...). 
Debemos  aprender  a  aprovechar  las  grandes  potencialidades  de la nueva  tecnología  e  influir  en la 
opinión  mundial  a  favor  de  México.",  podemos  conjeturar  que  se  está  reconociendo  cierto  potencial 
simbólico en las  tecnologías el cual incluso  es  invocado  para  la  modificación  de  algo  tan  ambiguo  como 
la "opinión  mundial'.  Pero  queda la pregunta  ¿de  que  naturaleza  es  este  potencial  simbólico  y  qué  lugar 
ocupa en relación  a la función  de los artefactos? y,  ¿que  vinculación  tiene  con  las  áreas  que  en el 
Cenedic  son  mostradas? 

En  suma,  tales  argumentos  e  interrogantes  platean aqui algunas  sospechas  sobre lo que 
significa  hacer  tecnología,  sobre su naturaleza  y  fines  incuestionables,  y  sobre su halo  de  racionalidad 
unívoca.  En  este  trabajo,  tales  sospechas se limitarík al ámbito  de las escenas  y los escenarios  de la 
tecnología  computacional  pero  pretenden  sugerir  argumentos  más  generales  respecto  a la tecnología  y 
su  vinculación  con los procesos  de  modernidad.  Por  escenas  y  escenarios  tecnológicos  se  entenderá la 
existencia  de  espacios  de  lucha  y  tensión por la apropiación  de  un  capital  simbólico (lo moderno 
objetivado  en  lo  tecnolbgico)  que es negociado  a trads de  estrategias  discursivas,  de  exhibición  y  de 
producción.  Estrategias  que  encauzan  significados  culturales  y  habilidades  técnicas  más  allá  de la 
satisfacción  de  "necesidades"  y  de  políticas  racionales  de  modernización  y  desarrollo. 

Propongo  las  imágenes  de  escenario  y  escenas  para  enfatizar el componente  simbólico  de 
representación  (tanto del objeto  en  disputa,  como  de la disputa  misma  y  de los recursos  de los actores 
sociales)  ubicados en el contexto  material  y  discursivo  de su producción.  Muy  cercana al concepto 
bourdiano  de campo y  a las arenas de  Turner, la imagen  inicial  de  escenario  tecnológico  vincula  sin 
embargo, la representación  y los significados  culturales  con  elementos  materiales  (objetos 
escenográficos,  tramoyas,  iluminación,  carteles,  etc.)  y  rutinas  de  producción en tanto  aspectos  formales 
(ensayos,  adaptacidn del guión,  llamadas  a  escenas,  confección del vestuario,  ptuebas  de  sonido,  etc.) 
que  no  aparecen  como  relevantes  en los análisis  basados en la teoría del campo  cultural o en la 
antropología  simb6tica  turneriana. 

Así, la hipótesis  desde la que  se  parte  es  que la producción  tecnológica  vincula  una  variedad  de 
elementos en constante  negociación  siendo lo técnico sólo uno  de  ellos.Tal  escenario  se  da al interior 
de  un  escenario  que  constantemente  ordena los sentidos  que  fluyen  de  sus  componentes. En 
consecuencia, el centro  de  producción  de  tecnología  deviene en un escenario  de  incorporación, 
transforma& y creaci6n de significados  sociales  que  son  procesados  en  forma  de  objetos 
tecnológicos. Esta hipbtesis  y  sus  implicancias  metodológicas  que  se  exponen  más  adelante,  apuntan 
directamente  a  desentrafiar las relaciones  entre  tecnologia,  cultura  y  sociedad,  y  se  opone  a la visión 
estándar  de la tecnología  según la cual habría  una  clara  y  racional  relaci6n  entre el artefacto  y su 
función,  esto  es, la habilidad de satisfacer la necesidad  que la creó. 

Otro concepto  que  se  usará  en  la  investigación  es el de  modemidad.  No  me  ocuparé  de  este 
concepto p o r  ahora y daré  una  definición  provisional  a  cuenta  de  ser  discutida y confrontada  con  las 
evidencias  empíricas en una  etapa  posterior  de la investigación.  Adoptaré la diferenciación  entre 
modernidad y modernización  recomendada  por  vanos  autores  (Habermas,  Berman,  Garcia  Canclini, 
entre otros) y considerar4  -provisionalmente lo recuerdo-  a la modernidad  como  una  etapa  histórica 
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caracterizada  por  un  proceso  de  industrializacibn,  de  tecnificacibn  extendida  de la produccibn  agraria, 
por un reordenamiento  sociopolitico  basado en la racionalidad  formal  y  material,  y  por  un  modelo  de 
convivencia  sociat  donde los ciudadanos  coexisten  democrriticamente  y  participan  de la evolución 
social. Y a la modernización,  como un proceso  socioeconómico  que  trata  de ir constmyendo  modernidad 
y que  en los países en desarrollo se convierte  en  una  aspiración  mediada en gran  parte  por la 
incorporacibn  de  avances  tecnolbgicos. (Garcia Canclini., 1989) 

Los argumentos  e  ideas  presentados  hasta  aquí sólo han  servido  para  introducir el propbsito 
general  de  este  documento: la construcción  de  un  objeto  de  estudio.  Si  bien  ya  resulta  obvio  que  nuestro 
objeto  es el Cenedic  y  sus  trabajos  de  producción;  éste, en tanto un laboratorio  tecnológico  donde  se 
editan  discos  compactos,  no es útil para un estudio  antropológico. Es necesario  construir al Cenedic 
como  un  objeto  susceptible de ser  observado  desde la antropologia  y  manipulado  e  interpretado  con los 
métodos  y  las  teorías  propias del estudioso  de la cultura.  Por  tanto,  propongo  estudiar al Cenedic  como 
un escenario  tecnoldgico  donde se negocian  y  representan  significados, se construyen  aplicaciones 
tknicas, se usan  máquinas  y  se  ponen en escena  productos  y  relaciones  sociales en pugna por una 
posición en el mundo.  Constmir  y  hacer  evidente  este  objeto es el propósito  de  este  ensayo. 
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2. ANTROPOLOG~ Y TECNOLOG~A 

En el punto  anterior  veíamos  que la tecnología  además  de  tener  una  función  dirigida  a la satisfacción  de 
determinadas  necesidades  tiene un potencial  simbólico  y  nos  interrogábamos  sobre  la  naturaleza  de 
ese  potencial  y  su  ubicación  con  respecto  a lo funcional.  Tales  cuestionamientos  están  de  hecho  mal 
planteados  ya  que  suponen  que  de  un  lado  existe  una  materialidad  funcional  y  de  otro  un  valor 
simb6lico  anadido. En lo que  sigue  trataré  de  demostrar  que  todo  objeto  tecnoldgico  (sistema,  proceso, 
máquina,  etc.)  presenta  una  indivisibilidad  entre lo simbólico  y lo material,  y  debe  ser  estudiado  por  la 
antropología  no  tanto  por  su  ubicacidn  dentro del repertorio  material  de  una  cultura,  sino  porque  dicho 
repertorio  no  es  más  algo  alejado  de  las  prácticas  culturales  de  producción  y  representación  sino 
precisamente  parte  de  ellas. El campo  de  producción  tecnológica  pasa  entonces  a  ser  un  espacio  de 
creación,  intercambio,  imposición  y  adquisición  de  significados,  cosas  y  poder. 

Un reconido por la tecnología: El ejemplo de  las  visitas  financieras 

Cuando  en el Cenedic  se inicia algún  proyecto  de  edición  comienzan  a  llegar  a  su  servidor 
central  de  red,  volúmenes  cuantiosos  de  información  que los responsables  de los departamentos  de 
transformación han  convertido en su representación  binaria.  Unos  y  ceros  recorren  imperceptiblemente 
pasillos y muros  provenientes  de  OCR,  Captura  y  Revisión,  Tablas,  Tratamiento  de  lnformacidn  y 
Digitalización  de  Imágenes,  para  ser  reconstruidos  y  estructurados en los departamentos  de  Multimedia 
y  Programación y, finalmente,  llegar  con  una  nueva  estructura al departamento  de  Edición  donde  se 
realiza la 'quema" final del disco. Ahí, ceros  y  unos  se  transforman en luz  y  sombra  sobre la superficie 
de  un  disco  maestro  recubierto  de  una  lámina  de  polvo  de  orole. 

Este  mismo  circuito  que  recorre la informacidn  que  contendrá un CD-ROM,  es  transitado  una  y 
otra  vez,  diariamente, por clientes y 'visitas" que  se  acercan  a  (re)conocer los trabajos  de  producción del 
Cenedic.  Las  explicaciones  sobre  cada  una  de las tareas  que alli se realizan  (tales  como  captura 
manual o por  reconocimiento  óptico  de  caracteres,  revisión  ortográfica,  asignación  de  marcas  para 
búsquedas,  tratamiento  y  verificación  automatizados,  generación  de  animaciones,  digitalización de 
audio  y  video,  diseño  de  pantallas,  estructuración  de  rutas  de  navegación,  creación  de  fichas  de 
búsqueda,  captura,  control  y  retoque  de  imhgenes,  diseAo  de  carhtulas,  desarrollo  de  interfaces, 
indización  de  información,  entre  otras)  rara vez  se  sirven  de  términos del vocabulario  técnico  y  puede 
llamar la atencan la manera  clara  y  sencilla  como  es  presentado  todo el proceso.  Además, los guías 
(que  tambibn  cumplen  alguna  de  estas  tareas)  gozan  refiriendo las anécdotas  de los duros  inicios 
cuando  trabajaban con una  minicomputadora  prestada,  pero  reciben en silencio  cómplice  las  frases  de 
elogio  que su emocionado  auditorio  les  dirige. 

Entre  las  visitas  que  diariamente  recorren el Centro  se  encuentran  también  funcionarios  de 
empresas  e  instituciones  para  las  que el Cenedic  elabora  discos  compactos.  Este  fue el caso  de  un 
grupo  de  funcionarios del gobierno  federal y ejecutivos de la banca  y del sector  exportación  del  cual 
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formaba  parte del grupo el director  general  de  una  institución  para  una  de  cuyas  áreas el centro  editó  un 
disco  unos  anos  at&  Por  esta  razón,  esta  visita  especial  fue  guiada  directamente  por el director  del 
centro y algunos  de los subdirectores. 

Desde  inicios  de 1997 los recorridos  de  las  visitas  especiales  incorporan  también al Centro  de 
Producción  de  Medios  Didhcticos  (Cepromed),  instancia  derivada  del  Cenedic y especializada en la 
elaboración  de  discos  en  plataforma  multimedia  para el apoyo  de  procesos  enseñanza-aprendizaje.  Las 
instalaciones del Cepromed  se  comunican  con la parte  posterior del Cenedic. AI momento  de  producirse 
esta  visita el Cepromed  tenía  menos  de  seis  meses  de  funcionar  con  su  propia  infraestructura  y  la 
mayoría  de  sus  productos  y  de  su  personal  habían  sido  incubados  en el Cenedic.  Luego  de  una 
explicación  sobre el origen  de  este  centro  y  de la tecnología  usada,  su  Director  (que  había  ocupado el 
cargo  de  Subdirector  de  lnvestigacibn  y  Desarrollo  en el Cenedic)  mostr6 al grupo  uno  de  sus  productos: 
el disco  Embriología  Humana I. El resultado  de  esta  demostración  fue el esperado  en  cada  visita: 
admiracibn  y  elogios. 

El disco  Embriología  Humana I contiene el desarrollo  de  temas  relacionados  con la 
gametogénesis,  fecundación,  segmentación  y  crecimiento  embrionario,  mostrhndolos  a  través  de 
imágenes  tridimensionales,  a  todo  color  y  en  movimiento. El disco  presenta la opción  de  desplegar 
audio  con  una  narración  que  explica  de  manera  didáctica  cada  una  de  las  etapas  de  formación  de  un 
embrión.  Para el grupo  de  visitantes  resultó  asombroso  ver  un  disco  con  estas  propiedades  y  tener  a un 
lado el modelo  en  cerámica del mismo  embrión  que  aparecía  digitalizado  en la imagen  de la pantalla 
que  tenía  delante,  girando en sincronía  con  un  audio  que  explicaba el proceso  de  desarrollo  de los 
órganos  vitales  conforme  a las semanas  de  embarazo. El Único  objeto  que  ellos  veían  entre el modelo 
en  cerhmica  y la imagen  tridimensional  era  un  eschner 3D que  permite  captar el volumen  de  un  objeto. 
Ninguno  de  ellos  había  visto  antes  un  artefacto  de  esas  características ni los esquemas  de  diseño 
previos  a la realización  de  una  imagen  tridimensional.  Pulsando  ciertas  teclas  ellos  continuamente 
pasaban  de  una  malla  que  mostraba la estructura del embrión  (formada  con  complicadas  líneas  que  se 
entrecruzan  en  todas  las  direcciones en lo que  es  algo  así  como  una  estructura  multilineal),  a la imagen 
revestida  de un embrión  de 24 semanas la cual  puede  girar  sobre  ambos  ejes  para  mostrar un detalle 
específico  de su desarrollo.  Las  expresiones  de  asombro  provenían  de un grupo  para el cual el tema  de 
la  embriología  resultaba  ajeno  pues  estaba  conformado  por  ejecutivos  del  sector  financiero  que  venían 
desde la capital del país  (en  un  vuelo  que  dura  aproximadamente  una  hora)  para  tratar  con  las 
autoridades  universitarias  temas  referentes  a la exportación  de  frutas y artesanías  de  la  región.  Su 
presencia  en el Cenedic  y en el Cepromed  había  sido  programada  desde  Rectoría  en  un  intermedio  a 
sus labores  que los retendrían en Colima  apenas  unas  horas. 

Aunque el director del Cepromed  jamás  mencionó  que  las  imágenes  desplegadas  hubieran  sido 
construidas con el eschner 3D. Este  permanecía  conectado  a  una  computadora  situada  frente  a la 
computadora  donde  se  efectuaba la demostración. El director  explicó la función del instrumento  y  detalló 
el proceso  de  modelado  de  una  imagen  en  forma  manual  y  luego el mismo  proceso  utilizando el escáner 
3D a  pesar  de  que  éste  no  estaba  operativo  pues el software  que  requiere  para  ser  instalado  y 
reconocido  por  una  computadora  no  pudo  ser  comprado.  Sin  embargo, la disposición  de los elementos 
(computadoras,  escáner,  modelos en cerámica  e  imágenes  digitalizadas)  incitaban  a  una  lectura 
relaciona1  de los mismos. 



21 

Cuando  uno  de los visitantes  que  se  entretenía  admirando la imagen del embrión  girar  hizo 
explícita su sorpresa  por  un  trabajo  que  juzgó  valioso  y  desconocido,  uno  de los directivos del Cenedic 
que  permanecía en el grupo  me  comentó en voz  baja  y  en  tono  despreciativo:  ‘ellos  se  sorprenden 
porque  piensan  que en provincia  no  van  a  encontrar  nada,  son  gentes  presumidas que creen  que  aquí 
(en  Colima)  no  hay  nada”  (anotaciones  de  campo). 

La interpretacidn  en las visitas 

Las  visitas  son  actividades  evidentes  de  exhibición  con  funciones  específicas  como  se  vio  en el 
primer  apartado,  pero  también  constituyen  escenarios  de  encuentro  de  sensibilidades  e  interpretaciones 
en  donde  unos  actores  (locales)  traducen  las  intenciones  de  los  otros  (visitantes)  y  viceversa.  Tales 
interpretaciones o traducciones  entran  en  negociación  para  arreglar  acuerdos  que  concluyen en la 
producción o reproduccibn  de  signifcados  ya  sea  que  éstos  se  concreten en un  producto  (la  edición o la 
venta  de un CD-ROM) o no. 

En el ejemplo  de  las  visitas  financieras, la indignación del directivo del Cenedic y la perplejidad 
de  los  visitantes  se  derivan  de  dos  representaciones  diferentes del proceso  tecnológico.  Para los locales 
la imagen  en la pantalla  es el resultado  de un largo  y dificil proceso de adquisicibn  de  conocimientos 
(desde el manejo  de  información  referencial,  texto  completo  y  multimedia),  de  negociación  de  recursos 
(así, el escaner 3D fue  comprado  con los excedentes  de  una  partida del Fondo  para la Modernización 
de la Educación  Superior,  FOMES  de la SEP)  y del aprendizaje  de  habilidades  reales o supuestas 
(manejo  de  diseílo,  programación  y  escaneo en 3D)’Q. En  cambio, el grupo  de  visitantes  recorta  (efecto 
propiciado  por el mismo  itinerario)  todo  este  proceso  a los elementos  contenidos en la  mesa  de  trabajo 
que  tienen  ante sí: un  modelo en cerhmica, un escdner  notoriamente  diferente  a  otros  que  han  visto en 
algún  momento  y un conjunto  de  esquemas  multilineales. AI hacerlo  de éSta manera el proceso  se 
descontextualiza  y se despoja  de  toda  su  densidad  como  experiencia  vivida.  Para los visitantes lo que 
ven (la escena  recortada) es nuevo  y  se  encuentra en un centro  de  producción del que  sólo  algunos 
sabían  de su existencia, en una  ciudad pequeAa en la que esun para  tratar  temas  relacionados  con 
productos  agrícolas  y  artesanales  para  luego  regresar  a sus oficinas  ubicadas en los  centros  financieros 
de la gran  capital. 

La  representacidn  de la tecnología  expuesta  que se hace  cada  grupo: los visitantes  y  los 
locales  (usando una metáfora  deportiva)  parten  pues  de  dos  redes  de  significación  distintas  y  -al  menos 
desde el punto  de  vista  de  uno  de  ellos- en pugna.  En  consecuencia, la tecnología  ha  dejado  de  ser - 
en  esta  tercera  interpretación del observador- un producto  dado,  técnico  y  ahistórico,  y  adquiere 
diferentes  interpretaciones  para  diferentes  grupos.  Tales  interpretaciones  pueden  ser  similares, 
complementarias o antagbnicas  y  ponen en juego  algo  más  que la idea  sobre  un  proceso  productivo, 
movilizan  una  carga de significados  respecto  a la posición  que  ocupa  cada  grupo  en el mundo  en 
términos  de  modernidad tal y  como la definí en el punto  anterior. 

De acuerdo  con la visión  local, los visitantes al sorprenderse  han  mostrado un prejuicio  hacia 
ellos.  Pero, al evidenciar su sorpresa  han  perdido  pues  han  aceptado  que no es cierto  que ‘en provincia 
no  hay  nada’. Por  tanto,  después del enfrentamiento  su  visión  ha  cambiado. Los locales  han  ganado. 
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Tecnología y significados. La construcci6n  de  escenarios 

Hasta aquí  hemos  visto  a  grandes  rasgos  cómo  se  constituyó el Cenedic  (primer  apartado),  y 
algunos  de los elementos  que lo conforman  (organización del trabajo,  funciones,  procesos).  La  breve 
reconstrucción  de la historia del centro  como una cadena  de  interpretaciones  y  reinterpretaciones 
materializadas en discos  compactos, los que  a su vez  adquieren  signifffiados  diversos  aun en el interior 
del centro  (como se mostró en el ejemplo  anterior),  apoyan el argumento de que la tecnología es más 
que la construcción  de  artefactos  orientados  a la satisfacción  de  necesidades o el seguimiento mechico 
de un conjunto de instrucción  técnicas  y  racionales.  Ahora  es  posible  concebir al Cenedic  como un 
enorme  escenario  que  contiene  a  escenarios  más  pequeños  y  dinámicos  pues como vimos,  incluso 
antes  de  colocarse en algún mercado y de que alguien lleve IM disco  compacto a su c a s a ,  a su oficina o 
a su biblioteca,  6ste  ya está ‘actuando” en diferentes  escenarios  que  instituye: el escenario  donde  forma 
parte  de un largo  proceso  de  aprendizajes  y  contribuye  a  generar  nuevos  conocimientos  tbcnicos. El 
escenario  de  negociaciones ofciales para  conseguir  financiamiento  para la compra  de  equipos  y 
programas. El escenario  de las demostraciones  ante  clientes  importantes o potenciales. El escenario  de 
las  visitas  comunes. El escenario  donde  cada  departamento  negocia  con otros: tiempos,  formatos  y 
procesos.  En  todos  estos  escenarios el disco  actúa  funcional  y  simbótiiamente  y  cobra  significado  para 
cada  uno  de los actores  sociales,  incluso  -subrayo-  antes de su reproducción  masiva en la planta.  De 
todos  los  escenarios  posibles, es decir  de todos los  espacios  de  negociación en potencia,  hasta  aquí  he 
destacado  dos: la exhibición o puesta en escena  de la tecnología  y la construcción  de  significados en 
negociación. 

El ejemplo de las visitas  financieras  buscb  llamar la atención  sobre el estrecho  vínculo  entre el 
aspecto  duro,  material o t&nico  de la tecnología  y el aspecto  simbdlico. Sólo una  abstracción  como la 
que  conlleva un estudio  como  este  puede  dividir  ambos  aspectos con fines  analíticos.  Amba del 
escenario la escena  es  una  sola. El eschner 3D, la animación del e m M n  girando  y la presentación  de 
los ingenieros  responsables  son  interpretadas en conjunto. Lo visuat  y lo sonoru -como en la 
multimedia-  provocan  con  estímulos  diferentes una sola  respuesta.  Las  muestras de admiración  que los 
visitantes  dirigían  a los locales  estaban al mismo  tiempo  dirigidas al exótico  escáner  y  a la novedosa 
animación. A su  vez, la animación es concebida  como  resultado  de un artefacto  sofisticado  y  de la 
habilidad  de  sus  jóvenes  operarios. Por último, la manifiesta  sorpresa  de los visitantes  surge  ante  un 
instrumento  desconocido en el contexto  de lo que  puede  hacer  en  manos  de  personas  de las cuales  se 
tenía  una  representacidn  vacía  con  respecto  a  sus  habilidades  tecnológicas o, cuando  menos,  negativas 
pues  de otro modo la sorpresa  no  hubiera  estado  presente.  Toda  sorpresa  lleva  implícito  un  prejuicio. 
Por su parte, el comentario del directivo deí Cenedic  muestra  que tal prejuicio es percibido  como  un 
significado  antagónico. Los CD-ROM  entonces no sóto son  discos  de  lectura  óptica  con  capacidad  de 
640 MB,, sino  que  estan  insertos  en  un  sistema  mayor  de  significacibn: el Cenedic,  que  aquí  he 
tematizado como un  escenario  de  negociaciones.  Aunque  hay  escenas  donde lo simbólico  resulta  más 
fácil de  desarmar  para el análisis  como en este  ejemplo,  veremos  más  adelante  que  es  fundamental  no 
enterrar lo tbcnico  bajo lo simbólico  pues  de lo contrario la tecnología  pierde  toda su especificidad. 

En  resumen, la tecnología  resulta  ser  un  conjunto  de  elementos  diversos  que  guardan  entre sí 
complejas  relaciones.  Tales  elementos y asociaciones  justifican y reclaman el punto  de  vista 
antropológico  como  veremos  a  continuación. 
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Figura 4 
Estructura  revetida  del  embri6n 

Mallado del modelo  de  un 

E&ner MicroScribe 30 conectado 

Proceso sugerido  en la construccidn  de una animacidn en tres dimesiones 
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Antropología de la tecnología 

Hipbtesis  y  argumentos  como los que  presento en este  ensayo  platean  interrogantes  que la 
antropología  retoma al interior  de su preocupación  por la construcción  y  circulación  de los significados 
culturales.  Si,  como  propongo  aquí,  hacer  tecnología  involucra  un  conjunto  de  construcciones  materiales 
y  simbólicas en constante  asociación  y  negociación. Y, preguntas  propias  de  la  antropología  tales  como 
¿de  qué  forma  y  con  qué  recursos  se  construyen  significados  culturales?  ¿cómo  se  organiza  ese 
significado  y  de  que  manera  interviene  en el cambio  cultural?  resultan  pertinentes  de  trasladar  hacia el 
terreno  tecnológico.  Entonces,  es  posible  que  no sólo las  preguntas  sino  también los métodos y teorías 
de la antropología  ofrecen  un  terreno  fértil  desde  donde  estudiar los escenarios  tecnológicos. 

AI inicio  de  este  ensayo  mencioné que el Estado  Mexicano  concibió  un  conjunto  de  políticas  de 
apoyo  a la ciencia  y la tecnología  con el fin  de  alcanzar  mayores  niveles  de  desarrollo  y  bienestar  social. 
Objetaba  también  que los indicadores  oficiales  para la medición  de  estas  actividades  no  dan  cuenta  real 
de la forma  cómo  actúa la tecnología  en  relación al desarrollo  y el bienestar  social.  Propuse  que  entrar  a 
un  centro  de  producción  tecnológica  directamente  patrocinado  con  fondos  públicos  daría  pistas  de  cómo 
se  hace  tecnologla y, en consecuencia,  de  cómo  se  persigue  este  objetivo. AI hacerlo,  es  decir al entrar 
al centro lo reconstrui (a partir  de  una  aproximacibn  sociohistórica)  como  una  cadena  de 
interpretaciones y reinterpretaciones  sobre  qué es tecnología,  cómo  se  hace y para  qué. 

El Proyecto  Colima  es  un  claro  ejemplo  de  que  existe  una  transformación  entre la tecnología 
propuesta (XT) la que  se  construye  (YT)  y la que  recibe el usuario (ZT). Las  tres  buscan, al menos  a 
nivel discursivo, el mismo  objetivo OR.  XT está  constituida  por  un  conjunto  de  técnicas (e.¡. redes 
satelitales)  que  son  interpretadas  como  las  idóneas  para  crear  un  sistema  de  comunicación 
interuniversitario.  Por su parte,  YT  propone la creación  de  un  software  para  administración  bibliotecario y 
la edición  de  un  CD-ROM  como la manera  “ideal’  para  conseguir  igual  objetivo.  Por  último,  las 
universidades  públicas  instalan  sistemas  de  comunicacibn  satelital,  reciben  CD-ROM  pero  mantienen  su 
información en un  formato  distinto al propuesto (e.¡. CD-lsis) y además  no  los  ponen  en  circulación  a 
través  de la red  instalada.  Sin  embargo  la  aparente  recepción  que  hacen  de YT determinó la 
estabilización  de éSta como la tecnología  ‘idónea”  para el intercambio  interuniversitario  de  información. 

Figura 5 Figura 6 
Tecnologías propuestas para el logro de  un Transformación  de  la  tecnología en el Proyecto 
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A partir de esta visión  fragmentada  en  sucesivas  operaciones de transformación, el centro  de 
producción  tecnológica se tematiz6  como  un  escenario  de  negociación  donde lo técnico  es  más  bien 
una  adecuación  material  de significados  en circulación,  aunque  en  muchos  casos  pueden  resultar  ser el 
factor  determinante. El resultado  de  esta  negociación  es la producción de nuevos  sentidos o la 
alteración de los  anteriores.  Todo  ello  nos  llevó  a  considerar  que el estudio  del  centro  de  producción 
tecnológica -como dijimos  antes- es el estudio  de  un  campo  de  producción  de  cosas,  de  significado  y 
de  poder. 

Estos  significados  han de ser  estudiados  por una antropología  de la tecnología  encargada de 
traducir  las  relaciones  y  las  construcciones  erigidas  entre la tecnología, la cultura  y la sociedad.  Aunque 
la disciplina  antropológica todavía paga  las  consecuencias  del  rezago  provocado  por el reduccionismo 
con  que  trató la cultura  material  (Díaz, 199523-25), recientemente ha cobrado  nuevos  impulsos  y 
desarrollado  un  interés  particular  por  las  tecnologías  computacionales  desde  diversos  aspectos y con  un 
marco  teórico  propio  que  contribuye,  junto  con  los  programas  de  investigación  que  revisaré  más 
adelante,  a  un  entendimiento  más  completo  del  fenómeno  tecnológico. Esta renovada  antropología de la 
tecnología se ubica en  una  discusión  teórica  protagonizada  por  dos  comentes  principales: el 
constructivismo  social y el constructivismo  político. 

El constructivismo  social  cuyos  fundamentos  principales  dentro  de la sociologla del 
conocimiento  se  revisarán  en el siguiente  apartado,  adquiere  énfasis  dentro  de la antropología como  un 
trabajo  interpretativo. La tecnología es vista  por  este  enfoque como una  producción  de  textos  escritos 
socialmente.  En  otras  palabras,  en la línea del  constructivismo el estudio  social  de la tecnología  es  un 
trabajo  puramente  interpretativo y una  actividad  crítica. 

Del otro lado  permanecen  los  estudios  antropológicos  con  un  fuerte  arraigo  ert la economía 
política y  en la antropología del poder. De acuerdo  con  esta  visión, el constructivismo  social  falla  al 
pasar  por  alto  cuestiones  referentes al poder  y la explotación. El constructivismo  político  considera  que 
las  nuevas  tecnologías  refuerzan el poder  centralizado  del  estado por una  parte  y  de  los  grandes 
capitales  por  otra.  Ante  dicho  control  determinados  grupos  sociales  -marginados-  organizan  labores  de 
resistencia.  Como se ha señalado esta perspectiva al esforzarse  en  problematizar  y  contextualizar el rol 
de la producción  de  significados  desplaza la discusión  a la esfera  de  las  clases y el  poder  relegando 
paradójicamente lo específicamente  técnico. 

Como lo menciona  Hakken (1993), el debate  entre el constructivismo  social  y el constructivismo 
político deja un  amplio  espacio  para la contribución  de lo que  se ha venido  en  llamar computing 
anthropology. Ubicamos  aquí el trabajo  de  Bryan  Pfaffenberger  y  del  propio  Hakken. El primero  utiliza la 
concepción  de sistema sociutécnico de T. P. Hughes  y de drama social de  Turner  para  estudiar  cómo 
los  artefactos se constituyen  en el residuo  de  las  luchas  políticas  previas  enmarcadas  en el discurso 
simbólico.  Pero  además  para  este  antropólogo  de la Universidad  de  Virginia: 

La tecnología  definida  antropológicamente  no  es la cultura  material  sino  antes,  un  fenómeno 
social total en el sentido  usado  por  Mauss,  un  fenómeno  que  ata lo material, lo social  y  lo 
simbólico  en  una  compleja  red  de  asociaciones. (...) Construir  tecnologia  no es  solamente 
desarrollar  técnicas  y  objetos; es  también  construir  alianzas,  inventar  nuevos  principios  legales 
para  las  relaciones  sociales  y  proporcionar  nuevos  medios  poderosos  para  mitos  culturalmente 
mantenidos. (...)(1988). 
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Para  Pfaffenberger los sistemas  sociotécnicos  tienen  cualidades  sociogenéticas (1992), pues 
aunque los constructores  utilizan  elementos  de su mundo  social  y  cultural, cada sistema  es  una 
construcción  nueva y para  hacerla  trabajar  han  de  crear,  modificar,  intercambiar,  inventar  no sólo 
cables,  interfaces,  bases  de  datos,  sino  también  interpretaciones  sobre  para  qué  son  necesarias,  cómo 
funcionan  y  por  qué  son  valiosas  sus  innovaciones.  En  suma, al construir  un  sistema  sociotécnico 
estamos  modificando el mundo  social tal y  como  nos los representábamos  antes  de la existencia del 
nuevo  sistema.  La  reflexión  de  Pfaffenberger  permite  reconocer  a la tecnología  como  una  fuerza 
mitificante  de  primer  orden al crear  y  diseminar  normas  y  significados  que la justifican  y la hacen 
exitosa. 

Hakken  en  cambio,  considera  que la noción  de  sistema sociotknico implica la idea  de  que  las 
relaciones  observadas  son  sistemdticas  y  opta  por el concepto  de actor-red de  Michel  Callon  para 
explicar et cambio  social  incorporando la especificidad  tecnotógica al análisis  cultural.  Aún  cuando  como 
61 mismo lo advierte los cambios  muchas  veces  tienen  que  ver  menos  con  determinadas  características 
tbcnicas  de los sistemas  que con la preexistencia  de  mediaciones  sociales (1993), la teoria del actor-red 
al considerar el estudio  de  factores  no  humanos en términos  sociales  reconoce  en las máquinas  y 
computadoras  capacidad  de  agencia  y de transformación en el proceso  de  cambio  hacia un nuevo  tipo 
de  sociedad  basada  en la información. 

Los  aportes  de  Pffafenberger y Hakken  permiten  retomar la preocupación  que la antropología 
tuvo  desde sus inicios por la tecnología  como  parte del sistema  cultural  de l a s  pueblos (a. Taylor, 
Mauss,  Foster,  White,  Malinowsky, Boas, etc.). El énfasis en que lo técnico  no es una  variable 
independiente sin relación con la organización  social o cultural  y  su  incorporación al anblisis en tanto 
actor  con  capacidad  de  agencia,  contribuyen al desarrollo  de  una  antropología de la tecnología 
encargada  de  describir  las  prafundas  y  dinámicas  interrelaciones  entre  las  formas  sociates, los valores 
culturales  y la tecnología.  En el siguiente  punto  expondré los lineamientos  principales de las  comentes 
teóricas  que  han  confluido en la emergencia  de  esta  antropología  de la tecnología. 
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3. LAS FUENTES TEdRICAS 

La  reciente  antropologia  de la tecnología  fue  impulsada  por  antropólogos  que  recurrieron  a  fuentes 
externas al campo  (Diaz, 199524). Es  pues  pertinente  revisar  ahora  -aunque  sea  brevemente-  estas 
fuentes  teóricas  y  conceptuales. Me  ocupar6 sólo de  tres  de  ellas  senalando  en  cada  caso los 
conceptos  que  podrían  aportar  a la construcción  de  un  marco  teórico  y  conceptual ad hoc  para el 
estudio  emprendido. 

El primer  acercamiento  -acaso el principal-  es el concepto  de  sistema  sociotécnico del 
historiador  Thomas P. Hughes  quien  mostró  en  su  estudio  sobre la electrificación  de los Estados  Unidos 
que el desarrollo  de  un  nuevo  aparato o de  una  innovación  tecnológica  no  tiene  que  ver s6lo con  un 
eficaz  desarrollo cientlfico ni con  una  aplicaci6n  t6cnica  especializada,  sino  con la yuxtaposición  de 
elementos  heterogkneos  tales  como el contexto  social,  económico,  legal,  científico  y  politico, 
relacionados  entre si de tal manera  que  crean un seamless web, una  suerte  de  tejido  sin  costuras  donde 
actores  sociales  entretejen un sistema  capaz  de  hacer  frente  a otros sistemas  semejantes -con los que 
compite-  y  a  las  presiones  internas  (tendencia  a la disociación).  Cada  uno  de los componentes  del 
sistema  es  a  su  vez  heterogéneo en sí mismo.  Gracias  a  ello  es  posible “cuando así  se  requiere-  que 
un  elemento  se  transforme o simplifique en favor del bxito del conjunto.  Los  problemas  que  enfrenta un 
sistema  son  entendidos por Hughes  a tm6s  de la mefdfora  militar  de  reverse salient o ‘saliente 
inverso”, y provocan  un  despliegue  de  estrategias por parte  de los constructores del sistema  (inventores- 
intbrpretes)  dirigidas  a  solucionar el problema en algunos  de los componentes del sistema. 

El aporte del enfoque  de  Hughes  consiste  en  llamar la atención  sobre la interrelación  entre un 
conjunto  de  elementos  heterogéneos  (económicos,  politicos,  legales,  sociales  y  culturales)  que 
posibilitan la construcción del sistema tecnobgico. 

Un  acercamiento  complementario al concepto  de  sistema  sociotécnico  es la llamada  teoría del 
actor-red (actor network theoryl, asociada  a los trabajos  de  Michel  Callonm,  Bruno  Latour  y  John  Law. 
Como  aquél, la teoría del actor-red  considera la necesidad  de  pensar la tecnología  como  una  red  de 
componentes  heterogéneos. No obstante,  aquí la idea  de  red  es  más  radical  y  rompe  con la distinción 
entre  actores  sociales  y  no  sociales21.  Dicha  red es constituida  a  través  de la interacción  y  negociación 
que  llevan  a  cabo  elementos  (actores) con diferentes -y a  menudo  conflictivas-  formas  de  agencia  y  es, 
en  consecuencia,  más o menos  inestable  (Hakken,  1993;  Law,  1997). 

Un  actor-red es simultheamente un  agente  cuya  actividad es entretejer  elementos 
heterogbneos, y una red que  es  capaz  de  redefinir  y  transformar lo dado.  Esta  dinemica  de  acuerdo  con 
Callon  (1997  [1987]),  se  realiza  a  trav6s  de  mecanismos  tales  como la simplificaci6n (reducción  de  las 
asociaciones  infinitas  a  entidades  discretas  suficientemente  definidas)  y la yuxtaposici6n (conjunto  de 
las  asociaciones  postuladas  que  otorga  sentido  a la unidad  simplificada). AI interior  de  este  enfoque  se 
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maneja  adembs el concepto  de traducción (translation)  acuñado  por el francés  Latour  quien  recurre en 
su elegante  argumentación  a  la  imagen  de la promulgación  de  una  Constitución  (no  moderna)  que 
declara la simetría del mundo  por la cual lo natural no  se  opone  a lo social.  En la propuesta  de  Latour, 
el trabajo  de  descripcibn  (etnografía)  de los vínculos  híbridos  entre  categorías  de  uno  u otro universo 
(cuasi  objetos,  cuasi  sujetos)  es lo que  se  conoce  como  mediación,  red o traducción. 

Por  último,  encontramos la perspectiva  sociológica  proveniente  de  la  sociología  de la ciencia 
llamada  constructivismo  social.  Frente al planteamiento  anterior, el constructivismo  social (CS) asume 
que  tanto los artefactos  tecnológicos  como  las  prácticas  derivadas  de  su  proceso  de  desarrollo  están  en 
realidad  subdeterminadas  por el mundo  natural  y  sostiene,  por el contrario,  que  tales  artefactos  y 
hechos  son  construcciones  individuales  y  colectivas  de  grupos  sociales  específicos  (Bijker,  Hughes & 
Pinch,  1997  [1987]). Mbs aún,  de  acuerdo  con el CS determinados  grupos  sociales  (productores, 
consumidores,  detractores,  etc.)  poseen  intereses  y  recursos  diferenciados los cuales  provocan  una 
tendencia  a  encontrar más de  una  visión  sobre la estructura  y  aún  sobre el diseño  mismo del artefacto 
(flexibilidad  interpretativa).  Así,  la estabilización de  un  artefacto  (consenso  en  una  de  las  posibles 
soluciones)  es  explicada  en  referencia  a los intereses  imputados  a los grupos  de  acuerdo  a  su 
capacidad  diferencial  de  movilizar  recursos  en el discurrir del debate  y la controversia.  Tal  debate  es 
clausurado (clousure) por  medio  de  diversos  mecanismos  tales  como el retórico o discursivo  (que 
implica en muchos  casos  que el problema  no  desaparezca  y  que  la  solucibn  consensual  no  exista  por lo 
cual  un  grupo  acaba  imponiéndose  a  través de  construcciones  simbólicas). O bien, el problema  es 
redefinido  en  términos  tecnológicos,  políticos o culturales. 

Cuando en el segundo  punto  me  referí al episodio en el que un grupo  de  visitantes del Cenedic 
se  mostraron  gratamente  sorprendidos  con los productos  multimedia del centro,  parte  de lo nuevo  para 
ellos  era el escáner  3D,  un  aparato  de  unos  treinta  centímetros  de  alto del que  se  desprende  un  brazo 
con un lbpiz  de  lectura  óptica  con el que  se  van  señalando  distintos  puntos  de la figura  tridimensional 
que  se  desea  capturar.  Este  aparato  (algo  parecido al esmeril de  un dentista)  introducido  muy 
recientemente al trabajo del departamento  de  animación del Cepromed  facilita el trabajo  pues el modelo 
original  no  tiene  que ser dibujado, al escanear el objeto  varias  semanas  de  trabajo  se  han  ahorrado  y el 
diseño  es  más  perfecto. La imagen del embrión  que los visitantes  tenían  frente  a sí en la pantalla  no  fue 
de  hecho  realizada  con  ayuda  de  este  escáner  pero  había  sido  colocado al lado  de la pantalla  ex 
profeso  para su exhibición  como  una  herramienta  sofisticada  junto  con los modelos  en  cerámica  de 
modo  que los visitantes  hicieron  una  conexión  inmediata  por la cual la imagen  resultaba  producto  del 
escáner  y  no  de la habilidad  artesanal  de los dibujantes.  De  hecho, al ser el escbner  puesto  a  la  vista 
intencionalmente, los miembros del equipo  propiciaron  esa  lectura  ensombreciendo  las  huellas  de  su 
participación. AI hacerlo  así, en realidad  no  quisieron  ocultarse  completamente  sino  añadir  otro  valor  a 
sus habilidades  de  dibujo,  manejo  de sohare  y  animación. Se trata  de un valor  agregado  de 
sofisticación  derivado de la  manipulación  de  una  herramienta  que  aunque  simple  no  es  de  difusión o 
conocimiento  popular. 

Por  tanto,  a  la  interpretación  anterior  que  se  refería  a los esquemas  de  lectura  y  de 
resignificación  de los actores  sociales  hay  que  añadirte  un  elemento  problematizante: el protagonismo 
de  las  tecnologias  en si. Es decir, si bien  es  cierto  que los artefactos  y  equipos  son  interpretados  desde 
contextos  particulares  y  que  dichas  interpretaciones  pueden o no  ser  antagbnicas  y  sujetas a 
negociación,  la  materia  interpretable  tiene  una  historia  propia,  determinadas  funciones  y  una  estética 
que  han  de  ser  descritas.  Por  ejemplo, en el caso del escáner  3D  es  probable  que  éste  no  hubiera  sido 
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exhibido si no  fuera  porque  tenía  apenas  unas  semanas  de  adquirido  y  era la novedad  tanto  para 
quienes  trabajan en el centro  como  para los visitantes.  Sin  embargo,  lo  que los visitantes  ne  sabían  es 
que  este  eschner fue escogido  dentro  de  un  amplia  gama  de  modelos  y  marcas  entre los que  resultó el 
más  sencillo,  por  tanto, el m&s  económico y, por  esto, el Único al que  pudieron  aspirar en el centro.  Esta 
es la razón  por la que  su  exhibición  no  es  total  (como  ha  sucedido  y  sucede  con otros elementos  en el 
centro),  y sólo es  colocado  estratégicamente  y  no  se  muestra  su  funcionamiento  que  es  en  realidad 
limitado  requiriendo  aún  mucha  participación del operador  corrigiendo  e  indicando  cada  tramo  del 
modelo  manualmente. A pesar  de  su  aspecto  sólido el escáner,  está  hecho  de  un  material  plástico y 
livianó l o  que  permite  manipularlo  con  facilidad  aunque  ninguno  de los visitantes  se  atrevió  a  tocarlo. 

Si tal como  sugiere la interpretación  respecto  a  las  visitas  financieras lo que  se  pone  en  juego 
en la confrontación  de  significaciones  es  cierto  tipo  de  poder,  ¿qué  relación  tiene  una  imagen 
tridimensional o un  escáner  3D  con  esta  negociación? ¿a partir  de  qué  comente  teóricas  de  las  que  han 
side  mencionadas  antes  podemos  hacer  un  relato  completo  de  este  enmaraiiado  de  significados, 
artefactos,  discursos  y  poderes  en  pugna?, lo que  sucede  en el centro  de  desarrollo  tecnológico  ¿tiene 
algo  que  ver  con lo que  está  afuera  de 61 o mbs  bien  lo  que  se  arma  y  construye  adentro  tiene  un 
impacto  en el orden exteriot? 

Si el objetivo del esta  investigasidn  es la descripción del proceso  por et cual se  construye 
determinado  objeto  tecnológico  (CD-ROM), tal descripción  deber&  abarcar  todos los mecanismos, 
artefactos,  aprendizajes,  neg&iaciones,  visitas,  ponencias,  capturas  e  interfaces  involucrados  en el 
hacer  tecnológico.  Esta  delimitación  un  poco  amplia del objeto  de  estudio  supone  una  labor  de 
traducción entendida  como la interpretación  que los constructores (...) hacen  de  sus  intereses  y  de los 
intereses  de la gente  que  reclutan  (Latour,  1992  y  1993).  Estas  interpretaciones  se  mueven  y  parten  en 
distintas  direcciones: esun en la sala  de  juntas, en el reparto  de  tareas, en el trabajo  de  programación, 
en las visitas  guiadas,  pero  tambibn en el Tool Book o en el Visual Basic, en el escáner 30 y en un  disco 
de  policabomato  de  doce  centímentros  de  diámetro. 

Entonces, si el constructivismo  social  nos  ayuda  a  perfilar  a los actores  sociales  intervinientes, 
sus  intereses  y sus estrategias  de  interacción,  y el actor-red  nos  permite  ver  cómo  estos  elementos 
sociales  entran en contacto  con otros que  no  lo  son  tejiendo  redes  de  sentido,  entonces  un  análisis  de 
esta  red en tanto  sistema sociotknico permitirá  analizar  cada  etapa  (en el sentido  analítico) de  su 
procesó sociofiisttjico (invencióñ,  desarrollo,  innovación,  transférencia,  corisolidáci6n).  Si tal cómo lo 
afirma  Pinch,  (1997: 26) en lo que  parecen  estar  de  acuerdo  estos  tres  acercamientos es en la  figura del 
tejido sin costuras  que  forman la tecnologla, la sociedad, la politica  y la economla,  entonces  es  más lo 
que  aportan  juntos el constructivismo  social, la teoría  de  redes  y el modelo  de  los  sistemas  tecnológicos 
que la adopción  dogmhtica  de  uno  de  ellos  que  entorpecería el objetivo  propuesto:  describir y analizar 
cómo  se  construyen  y  cómo  funcionan los escenarios  tecnológicos. 
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4. EL ESCENARIO Y SUS ACTORES 

Nunca  nos  enfrentamos  a  la  ciencia, la tecnobgfa o la 
sociedad,  sino a  una  gama de asociaciones m& o 

menos  s6lidas; por b tanto,  entender qud son b s  
hechos y las  mhquinas  es lo mismo  que  entender 

quienes son  las  personas. 

Bruno  Latour 

El Cenedic  constituye  un  excelente  ámbito  de  aplicación  para  un  estudio  antropológico  sobre la 
producción  de  tecnología.  Su  intima  relación inicial con  políticas  y  presupuestos  públicos, la posterior y 
constante  evolución  de  sus  productos  y la redefinición  de  su  orientación,  ofrecen  un  panorama  amplio  y 
rico  para  describir  y  analizar el funcionamiento  de  un  escenario  tecnológico.  Por  supuesto,  parte  de  este 
escenario  son  sus  actores.  La  confluencia  de  intereses,  demandas,  poderes y negociaciones  entre  ellos 
conforman  su  complejidad  junto  con la producción  y  circulación  de  significados  y  tkcnicas. 

En  suma,  describir  un  escenario  es  describir  a  sus  actores. El proceso  de  conformación del 
Cenedic  y el de  edición  de un disco  compacto  involucran  y  conforman  grupos  de  actores  con  demandas 
e  intereses  particulares  relevantes  para el funcionamiento del centro y del trabajo  de  producción  en sí. El 
trabajo  de  obsewaci6n y seguimiento  de  diferentes  proyectos  de  edición  ha  permitido  la  identificación  de 
cinco  grupos  sociales  de  relevancia: los detractores  (actores  externos  críticos al centro), los 
consumidores  (quienes  compran los productos del centro), el grupo  institucional  universitario  (quienes 
patrocinan  y  negocian  ante el aparato  público  a  cambio  de  prestigio), los clientes  (quienes  desean  editar 
un  disco  compacto)  y los ingenieros  rancheros (los que  negocian  con  todos los anteriores  y  producen 
tecnología). 

Figura 7 
Construcción  social  de un disco  compacto  de  acuerdo  a la jerarquía  de 

acción  de los grupos  sociales  de  relevancia. 

Dehdows Consumidaes G. Instituc.  Clientes i n g e n i e r o s - r a n c h e r .  
unditario 
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El grado  de  relevancia  de  cada  grupo  en un producto  concreto  esth  directamente  relacionado 
con  su  influencia en la construcción del escenario  tecnológico (la cual incluye la organización  del 
trabajo, la orientación  de los objetivos, el diseño  de  productos, la elecci6n  y  uso  de  determinadas 
técnicas, la adquisici6n  de  conocimientos  y  habilidades;  la  conformación  de la oferta,  etc.) 

Por reones di espacie y de la argumenbicibn que pres&& aqul sblo m9  ocupar6  con  algún 
detalle del grupo social de los ingenieros y técnicos,  es  decir  de  aquellos  que  se  ocupan  directamente 
de la consttuccih de las productos tecnobgicos y  definen el estilo del centro  para  hacer  tecnologla. A 
este  grupo lo he  denominado los ingenieros-rancheros. 

lngenlems-ranchems 

Hablar  de ingenieros  rancheros puede  parecer  algo  poco  serio.  Uno  y  otro  término  se  antojan 
mutuamente  excluyentes  pues  en  Colima un ranchero  es  'esencialmentew un agricultor  independiente, 
duefio  de  una  pequeña  porción  de  terreno  (de  1  a 8 hecthas) con  una  práctica  económica  de 
autosubsistencia  a  base  de  pequellos  cultivos  de  granos  principalmente  y  algo  de  ganadería 
completada  con  faenas  y  servicios  prestados en la ciudad (AcuAa, 1993;  Eatailion,  1994).  Sin  embrago, 
hoy,  estas  prhcticas se han  transformado  y en muchos  casos  desaparecido  a  causa  de  una  creciente 
terciaritacibn de la éConomla inkiada en la decada de los setentas, y a la especialitacibn de los cultivos 
propiciada  por  una  política  económica  nacional  de  gran  escala  en los noventas  orientada  a la 
agroexportación. No obstante  ello,  permanecen  ciertas  características  culturales  asociadas al ranchero: 
visi6n 'matrial"" del mundo,  cierto  ingenio  para  aprender  e  inventar  soluciones  ante  problemas  nuevos 
y  una  disposición  muda al trabajo  consecuente  con  un  enraizado  sentido del honor y el deber. 

Un  ingeniero en cambio,  es  un  profesional  propio  de  un  sistema  moderno  y  especializado. Su 
trabajo se relaciona  con el diseño,  operación  y  reparación  de  estructuras  físicas  (máquinas, edifcios) y 
lógicas (progfamás,  procésos)  mediante la aplicáeioñ de priñeipibs ésfablt?CidtX y r&ónócidos 
universalmente. El éxito  de su empresa  esM  asociado  con el grado  de  adecuación  a  estos  principios. 
Por  supuesto, el ingeniero  puede  innovar,  pero  aun  sus  invenciones  se  consideran  como  aplicaciones 
nuevas  de  conocimientos  científicos  previamente  validados. 

Sin embargo, el trabajo de neonstruetibri dé1 sistema de expansion mirítima portuguesa  entre 
los siglos XIV y XV de  John  Law  (Law,  1997 119871) mostró  a la ingeniería  como  un  trabajo heterogheo 
de  incorporackM y simpllfkaci6n de recursos  intelectuales,  tbcnicos,  sociales  y  pollticos.  Con el t6rmino 
de ingenieros hetemg&wos, Law se refiere  a los constructores  de un sistema  sociotécnico  a  partir  de 
la creaci6n o transformaciirn  de  elementos  científicos,  técnicos  y  sociales  disponibles. 
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La  imagen del ingeniero  ranchero  que  propongo  rescata la heterogeneidad  de los ingenieros  de 
la propuesta de Law, y cisrfes Componente$ culfurals$ asociados  a Itxi ránch6ms colimohs, Así, llamo 
ingenieros  rancheros  a los constructores del Cenedic -en tanto  escenario  tecnoldgico-  quienes 
combinan  una  autoreptesentacidn  marginal  y  subalterna  con  la  habilidad y capacidad  de  resolver 
problemas  y  crear  un  sistema  tecnológico  'alineado" 23 con lo moderno. 

Los ingenieros-rancheros del Cenedic  son  jbvenes24  que  se  mueven  en  una  amplia  red cultural 
que los vincula  de  un  lado  con  su  núcleo  'matrial"  (su  ciudad,  su  familia  y  sus  amigos  de  toda la vida)  y, 
por el otro,  con  un  sistema  mayor  de  relaciones  sociales  y  desarrollos  compufacionales  globales. AI 
interior  de  esta  compleja  red  ellos  construyen  una  autorepresentación  que  establece  cortes  y  vínculos 
entre  uno  y  otro  lado  de la red. €n una  en  una  conversación  con  tres  de los principales  programadores 
del Cenedic  les  pregunte si consideraban  haber  desarrollado  innovaciones  en la solución  de 
determinados  problemas.  Ellos  coincidieron en lo que  uno (al que  significativamente  apodan 'foo/s') 
señale: 

A veces  hemos  tenido  que  manejar  volúmenes  muy  grandes  de  informaci6n  que  las 
plataformas  usuales  no  soportan,  pero  como  ya  hay el compromiso  de  sacar el disco,  aquí 
no  es  como  en  otros  sitios  que  te  dicen 'no, no  se  puede",  aquí  siempre  decimos  que sí. 
Entenses  hay que solucionar el problema  s0m0 sea y para es0 esta el ingenie,  hallarle el 
modo  no  más,  pero  no  hemos  hecho  nada  que  cualquier  programador  no  pueda  hacer. 

Para  estos  ingenieros-rancheros,  sus  tareas  de  programación  no  se  definen en t6rminos  de  complejos 
conocimientos o de  misteriosas  habilidades  adquiridas  en  su  contacto  con el mundo  de la informática, 
sino  como  una  extensión  de un rasgo  cultural  que  detentan y exhiben: el ingenio.  La  habilidad  pícara  de 
'hallarle el mod6 a las c6saSn4 En la ekpelieneia de e$bs programádort%, lo$ nuevos  problemas del 
manejo  de  información  con  lenguajes  visuales  son  solucionados  con  recursos  tradicionales  echando 
mano  de su capital  cultural y de los conocimientos  comentes  de  cualquier  programador. 

'Hallarle el modo"  marca la diferencia  entre el adentro  y el afuera del centro,  entre los locales  y 
los visitantes. A su  vez  es la entrada a un  mundo  nuevo, el recurso  que  les  permite  actuar  en los 
escenarios  de la modernidad y constituirse a sí mismos en un  escenario  de  ella:  un  centro  de  desarrollo 
fecnolbgicó y, como ellos  mismos lo considefan,  eñ el cenW de  edicibn  dé  discos  compacfos m& 
importante  de  México y de  América  Latina. 

Así, el ingenien,  ranchero  combina  elementos  de  su  configuración  cultural  con  elementos 
provenientes  de  una  organización  cultural  mayor.  Traduce  un  conjunto  de  significados  propuestos  desde 
afuera (USOS, nomas, estándar&, apliláeioiles, utilidades)  a un  univerSO pequeñ6 y manejabli con sus 
propios  métodos  y  recursos. Más adelante  veremos  cómo  este  "hallarle el modo  a  las  cosas'  entra en la 
escena  tecnológica. 
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5. MÉTODOS Y METODOloGhS 

El objeto  de  estudio  de la presente  investigación es el Cenedic en tanto  escenario  tecnológico. La 
hip6tesis  que se deriva  de aquí considera  que la tecnologia se construye al interior de un escenario y en 
consecuencia esth constituida  por  diversos  elementos  tbcnicos,  simbólicos y sociales  que  guardan  entre 
sí relaciones  de  negociación. El ejemplo  de  las  visitas  financieras  buscó  mostrar  cómo un objeto: el 
eschner 30, con una sugerida funcibn  tbcnica  específica en el proceso  de  produccibn  (reducción del 
tiempo  de  modelado,  mayor  precisión en el diseno,  etc.)  impregna  a la imageneproducto  y  a sus 
productores  de un halo de sofisticación  moderna.  Mostrb  tambibn  cómo  las  lecturas que los visitantes y 
los locales  hacen  de  este  proceso;  escáner-imagen,  varían  y  entran en conflicto  provocando la 
producción y reproducción de sentidos en pugna por una  posición en el mundo.  Este  ejemplo  ayudó  a 
respaldar la construcción  de la hipótesis de trabaje  y  a  hacer  evidente  que la tecnología  sirve  (tiene  una 
función) al mismo  tiempo  que  significa. 

En  consecuencia, la tecnología  aparece  caracterizada  por  una  especificidad  'hlbrida"  (material/ 
simbólica)  que la reclama  como  una  forma  cultural  susceptible  de  interpretación o traducción.  Esta  labor 
de  interpretacibn  aplicable  a  las  formas  tecnolbgicas  abre el campo  de  aplicacibn del estudio a la 
formulación  de  preguntas  que  conducen  a  hacer más inteligible  para el antropólogo  cada  elemento, 
proceso,  negociación y producto que debe  describir. Así, a la pregunfa  ¿cómo se hace  tecnología?  se 
anaden  otras  que  a su vez  contribuyen  a  hacer m& compleja  cada  realidad  descrita: ~ Q u b  elementos 
intervienen en la conformacibn  de una innovación  tecnológica? ¿Que objetivos  persiguen  estos 
elementos,  cuáles  son sus conflictos  y  cómo  se  arreglan  soluciones?  ¿Cómo  es la vida en el centro 
tecnológico  y  de  que  manera  sus  rutinas  e  inercias  determinan  una  aplicación  tecnol6gica? ¿#ay 
relaciones  entre el centro  tecnológico  y la sociedad, cbmo se dan y cbmo éstas influyen  a la producción 
de  tecnología? ¿Cómo la tecnología  influye a la sociedad? O bien,  Lqu4  campos del significado  cultural 
es  incorporado  a la escena  feensl6gica  y  e6me  ésta  afeeta a la cultura? Toea  ahora Botar a  este  cuerpo 
de  preguntas  de un marco metodológico y de  herramientas  para la investigación y el anblisis. 

Se  plantea  entonces  un  nuevo  problema:  abordar el estudio  de  un  objeto  que  es  un  cuasi-objeto 
cuasi-sujeto.  Identificar  y  describir  procesos y artefactos  tbcnicos, y analizar sus relaciones  con 
elementos  culturales  y  sociales, es un  trabaje que requiere el concurso  de  un  enfoque  amplio  que 
fraccione  para  describir  e  integre  para  analizar. 

Otra condición  que se exigirá al marco  metodológico  de la investigación es  que  responda  a  una 
vocación  particular  por las interpretaciones  de los sujetos  que  forman  parte  del  objeto.  Esta  vocación 
encuentra  un  sustento  epistemsl6gico  cuando -corno vimos al inicis de  este  ensayo- los escenarios 
tecnolbgicos se presentan  ubicados  en  procesos  históricos  que  enganchan  grandes  configuraciones 
sociales y culturales  con  flujos  de  vida y de  sentido  de  actores  patticulares.  Coincidimos eon Basalla 
cuando  apunta  que  una  tecnología es 

"una  manifestación  material  de  las  vanas  maneras  que  hombres y mujeres  a lo largo del tiempo 
han  elegido  para  definir y procesar su exisfencia,  Vista  a la lut de  esto, la hisforia  de la 
tecnologla  es  parte  de  un marco mayor  de la historia  de  las  aspiraciones  humanas y la plbtora 
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de hacer  cosas  que  son  producto  de la mente  humana  repleta  de  fantasias,  anhelos y 
dssges*%. 

En  consecuencia, el marco  metodolbgico  ha  de  integrar al corpus del andlisis las 
interpretaciones  que los propios  actores  hacen  de la puesta en escena  en la que  participan,  de los 
elementos del escenario  que  identifican y de  las  relaciones  sociales  que  establecen. 

Estas condieiones  acotaron el universo  de  posibilidades y moskamn un  camino  idóneo  para el 
rumbo  que  deseamos  tomar. Asi, la descripcibn  etnográfica y los metodos  cualitativos  (biografías, 
entrevistas en profundidad)  a la par que la reconstrucción  soeiohist6riea y los mbtodos  de  análisis 
discursivos tal como lo propone la hermenbutica  profunda serhn  aquí  ejes  de la propuesta 
metodok5gica.  La  hermen&utica,  propuesta  inicialmente  por  Ricoeur,  fue  retomada  por  John B. 
Thompson paw el estudio de la comunicacibn de m&as El objeto de Thomp36n al igual que los 
escenarios  tecnol6ggicos estA conformado  por  formas  simbblicas  en  lntima  relacibn  con  elementos 
materiales.  En  realidad, la comunicacibn  de  masas  forma  parte  de un escenario  tecnolbgico  especifico 
que al igual  que el de la produccibn  de CD-ROM es  un  espacio  donde  se  negocian  técnicas,  se 
proponen  significados,  fluyen  las  interpretaciones y se ejerce  poder. 

La hermenbutka profunda  de  Thompson  es la construccidn  metodolbgica  que se utilizarh en 
esta  investigaci6n.  Su  enfoque  fripartito:  descripci6n  etnográfiea, rec6nstiuceibrl  sseiekisfórica y el 
analisis  formal  de  construcciones  discursivas  satisface las condiciones  de los planteamientoa 
conceptuales  de la presente  investigación. 

En la Figura 8 se  muestra el esquema  metodológico y se  seAalan  las  orientaciones  de los 
m6fedas y Utnicas haesie cada  eititmente di1 atijefo d6 esfustiG. Esfos mbfodos y kn icab  a su ve2 
permiten  construir  diversos  tipos  de  informacibn  gracias  a la amplitud y variedad  de  fuentes  de 
recoleccidn  de  datos,  (casi) toda sirve: testimonios  personales,  documentos  operativos (por tales 
entiendo 1. operativos  propiamente  como  esquemas  de  trabajo,  circulares  informativas,  contratos, 
informes,  etc. 2. autorepresentacionales:  folletos,  catálogos,  afiches,  ponencias,  artículos  de 
divulgacii>n,  etc. y; 3. referenciales:  artlculos  de  terceros).  Además  de basas de  datos,  documentos 
electrbnicos,  estadísticas  (informes),  bitdcoras  de  seguimiento  de  proyectos  (del  Cenedic y propias), 
fotografías  (de  arehivo y prSpiás),  videos y regisb sotiore de  visitas,  poneneias,  negoeiaeiones, 
historias  de  vida y entrevistas  a  clientes.  Discos  compactos,  folletería  de  difusibn  de  clientes y, por 
supuesto, el diario  de  campo. 

Posteriormente,  cuando  esta  informacibn  se  articula  con  las  orientaciones  te6ricas  descritas en 
el terser SpaWQ, permite la m6nskbiCcion de proceses de pmducci6n, I& sonfiguracidn de flujos de 
significados, la identificacibn y descripcibn  de  componentes  materiales y sociales  relevantes. 
Reconstrucci6nI  configuracibn,  identificacibn y descripci6n  ayudan a construir las evidencias  que 
transforman el objeto  de  estudio  en  un  hecho tknico, cultural y social. 
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Figura 8 
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6. CONSTRUCCdN DEL  ESCENARIO  TECNOLóGICO 

El Centro  Nacional  Editor  de  Discos  Compactos  (Cenedic)  de la Universidad  de  Colima  es  hoy  uno de 
los más  importantes  centros  de  aplicación  de la tecnologia CD-ROM  en  América  Latina.  Debido  a  su 
capacidad  de  producción (1 disco  cada 4.6 días), la adecuación  de  sus  productos  a  las  necesidades  de 
los usuarios, el prestigio  de  su  cartera  de  clientes, su presencia  internacional  y el respaldo  de 
instituciones  internacionales (OW, UNESCO)  y  nacionales  (SEP,  CONACYT),  es  posible  colocarlo en 
una  posición  privilegiada  con  respecto  a  las  empresas  de su género.  Toca  ahora  asistir  a  su  propio 
proceso  de  produccibn. Se trata  de  evidenciar  algunos  de los elementos  que  contribuyen  a  este perfil y 
describir  cbmo  funcionan  y  se  relacionan  entre sí . Se  abre el telbn: 

Escena 1 

Estamos en el último  año  de los convulsionados  ochentas.  Es  una  noche  lluviosa  que  anuncia 
prematuramente el verano  mexicano.  Nuestro  personaje  central VR, es el director  de  bibliotecas  de la . 
pujante  universidad del pequeño Estado de  Colima. Hace ya  cinco aiios que llegó a la ciudad  y el 
trabajo  no ha cesado  desde  entonces.  Primero  reorganizar  las  bibliotecas,  luego  conseguir  partidas  para 
la adquisici6n  de  acervos,  construir el primer  edificio  para  una  de  ellas,  adquirir la primera  computadora 
personal  y  ahora el Siabuc ... . Casi  está solo en la fría  terminal  de  autobuses,  pide un boleto  a la ciudad 
de  México y lo paga con monedas  de  baja denominadn. La empleada lo mira  con  asombro 
despreciativo, éI sonríe  y le explica  que es el dinero  de  las  fotocopias,  ella no entiende, 61 le vuelve  a 
sonreír y desaparece, su autobús está por partir,  nuevamente llegb sobre la hora. 

El autobús est6 casi vacio, VR  se  ha  acomodado en su asiento, el camino es largo,  once  horas 
para  recorrer los más de 800 kilbmetros  que  separan  a  Colima  de la capital del país.  Mientras  se  deja 
cegar  por los furiosos  rayos  que  caen  sobre la ciudad  sigue  pensando  en el Siabuc, es urgente  liberar 
una  nueva  versión  que  integre todos los módulos  de  administracibn  bibliotecaria  y  no sólo los de  análisis 
e  impresión  de  fichas de la versibn 1.1, muchas  bibliotecas en todo el país  podrían  usarlo,  ya  son 
ochenticuatro  pero  pueden  ser  más. Tambih están  las  bases  de  datos  que  cada  día  crecen, el 
departamento  de  sistemas  de la biblioteca  central  tiene  cada  vez  más  trabajo  de  normalizacibn  y 
respaldo. La capacidad  de los disquetes  y del disco dum de la computadora  ya  es  insuficiente  pero el 
trabajo  debe  continuar, habd que  hallar  un modo. Esta vez  esth  decidido  a  demostrarle  a  sus  colegas 
bibliotecarios  que 61 no es ningún  'grillo," ni un político incapaz  de  concretar  sus  ideas.  Atrds  quedaría 
esa  fama  ganada por liderar la primera  huelga  de  estudiantes  de la escuela  de  biblioteconomía 
exigiendo  reformas al plan  de  estudios, o por  asesorar  a  campesinos en Toluca en contra  de  las 
abusivas  autoridades  locales, o por  formar la ABIGMAC, esa  asociacibn  de  bibliotecarios  de 
instituciones  gubernamentales  de  México  patrocinada por el PRI.  Antes  de  permitirse  unas  horas  de 
sueno  bien  ganado,  piensa  que  quizá  ese  "disco  lbser" que presentarán los brasitenos  en la reunibn  de 
mañana  sea la solución,  hay  que  hallar un modo ...... 
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Escena 2 

En  algún  lugar  de  Mbxico  se  lleva  a  cabo  una  reunión  de los centros  cooperantes  de  la  Red  de 
Informacidn  Latinoamericana en Salud.  VR participa  como  responsable del nodo tknico de la Red 
Nacional  de  Colaboración  y  Documentación en Salud  (Rencis).  Hace  unos  meses  todos los nodos 
mexicanos le enviaron  sus  bases  de  datos  para  que la DGDB las  normalizara  y  compilara  para  ser 
enviadas al Brasil  donde la Biblioteca  Regional  de  Medicina  (BIREME)  de la OPS estaba  ejecutando el 
proyecto  LILAS  (Literatura  Latinoamericana  en  Salud). El Proyecto  LILAS  consistia en la elaboración  de 
una  gran  base  de  datos en formato  CD-lis¡  que  agrupaba  las  bases  de los centros  cooperantes  de la 
OPS en America  Latina.  La  novedad  era  que tal base  estaha  almacenada  en  un  soporte  casi  "mágico"X 
y muy  poco  conocido en esta  parte del mundo: el CD-ROM.  Además,  como  parte del proyecto,  cada  uno 
de los 110 centros  cooperantes  recibió  una  unidad  de tectum Esto  fue un aporte  importante  para la 
distribución  de  información en las  bibliotecas  especializadas en salud  pues  por  primera  vez  podrían 
hacer  una  consulta local de  un  banco  de  información tan amplio.  Este  hecho  no  pasó  desapercibido  para 
VR que  seguramente  dijoieureka!  para  sus  adentros  pues en los siguientes  días  no se  despegó  de los 
representantes  de la BIREME  inundándolos  con  preguntas  y  propuestas:  ¿podrían  ellos  ensefiarles  a 
editar  un  disco  compacto?  ¿podrían  hacer un convenio  de  cooperacidn y venir  a  Colima?  ¿con  quibn 
habría  que  hacer  las  gestiones,  cuando,  con  que  costo? 

Quince  días  más  tarde el responsable  de  Informática  y  Procesamiento  de  Datos  de la BIREME 
recibía  en  sus  oficinas  de sa0 Paulo  una  llamada  de VR desde un lugar  llamado  Colima en Mbxico. Sí, 
podrían  hacer  un  convenio  de  transferencia  de  tecnología,  tendría  que  ser en Brasil  pues  en  Colima  no 
hay la infraestructura  adecuada,  todo tendd un  costo  de 12 mil dólares.  Volverían  a  hablar. 

Segundo Acto. 

Escena 1 

Nuevamente  llueve, VR casi no  puede  ver la carretera,  no  conoce  bien el auto  pues  se lo acaba 
de  prestar el nuevo  Rector  de la universidad  a  quien  tampoco  conoce  mucho. Más de  una  vez  ha  debido 
frenar  intempestivamente al encontrarse  de  cara con un camión  de  carga  que  transita la carretera 
Colima - Mbxico  transportanto  limones, la computadora ha estada  a  punto  de  rodar  por el interior  del 
auto  varias  veces, el proyector  de  transparencias  amenaza  con  partirse cual mástil a la deriva,  las 
microfichas  ya se han  desordenado  pero la microfilmadora  permanece  indiferente  a  toda la agitación 
que en el asiento  delantero  sienten  por  dentro VR y LF la coordinadora  de la unidad  de  procesamiento 
bibliográfico  de la DGDB  y  su  principal  cotaboradora.  Dentro  de  unas  horas se encontrarán  con el rector 
(quien ha preferido  viajar en avión),  y el Subsecretario  de  Educación  Superior  e  Investigación  Científica 
los recibid en su despacho en una  entrevista vital para  conseguk los 12 mil dólares  que  necesitan  para 
editar  su CD-ROM. No han  olvidado nada:  transparencias,  disquetes,  esquemas,  resúmenes  y la versión 
1.1 del Siabuc  que  acaban  de  terminar los programadores  de  una  empresa  contratada  por la DGDB, 
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Escena 2 

Es una  mañana  soleada  de  mayo  de 1989. En  las  oficinas del Subsecretario  de la SESIC un 
curioso  gmpo  que ha llegado  muy  temprano  va  de  un  lado  a otro instalando  una  computadora,  un 
proyector de transparencias  y  una  microfilmadora,  hacen  pruebas  y  ensayan  una  presentación. El 
Subsecretario  llega  con  retraso  y  con rostro adusto  da  por  iniciada la reunión,  a  su  lado  sus  dos 
asesores en informath permanecen  de  pie.  En  sus  gestos  y  en las miradas  que  se  dedican 
mutuamente  es  Wcil  adivinar la incredulidad  que los invade al ver  tanta  parafernalia  tecnolbgica  en 
manos  de  bibliotecarios  provincianos. 

VR empieza a hablar, su tono es sereno, no titubea e intenta  ser  convincente  mostrando  una 
transparencia,  un  esquema.  Guarda  para el final lo  que  considera su mejor arma,  entonces  prende la 
computadora  y  en la línea  de  comando del DOS  escribe la palabra  mágica: Chiabuc. El disco  duro 
empieza  a  trabajar  a  su  máxima  velocidad  pero el coraz6n  de VR  va más rhpido.  Por  fin  aparece  un 
menú  en la pantalla,  escoge la opción  de  búsquedas  y  hace  una  consulta,  aparece  una  ficha 
catalográfica  con los números  de  clasificación  correspondientes,  se  dirige  entonces  a  un  archivo  que en 
sus  manos  sudorosas  sostiene el Rector,  extrae la microficha  con el mismo  número  que le indicó la 
mhquina  y la introduce en la microfilmadora  tratando  de  esconder  las  pinzas  para  cabello  adaptadas al 
artefacto  como  sujetadores. 

El Subsecretario le dirige  una  mirada  que VR no  supo  interpretar  y  por  cuarta  vez  se  retira  de  la 
sala. Los asesores le lanzan  todo  tipo  de  cuestionamientos,  objeciones  y  comentarios poco alentadores. 
El debate  se  prolonga  y se complica  cada  vez más. El es el Único  que les  responde, lo hace  con 
seguridad  y  entusiasmo, LF y el Rector  permanecen  mudos.  Por  fin el Subsecretario  habla  y  anuncia 
que  -para  sorpresa de todos- est&  impresionado.  Harh en breve  una  visita  a  Colima  para  comprobar 
que todo lo mostrado  corresponde  efectivamente al trabajo  que  viene  realizando la universidad del 
estado  y  sobre todo la DGDB.  De ser así,  no sólo obtendrhn los 12 mil dólares  sino  que  deberán 
elaborar  un  proyecto  de  magnitudes  nacionales  dirigido  a  intercomunicar  a  las  universidades  públicas 
del país,  esto  claro  está, si se  sienten  capaces  de  hacerlo. El Rector  est6  perplejo,  su  perfecta  posición 
vertical se  distorsiona,  voltea  tímidamente,  mira  a VR y le pregunta  con  voz casi imperceptible: 
‘¿podemos?”. El no  lo  piensa un instante  y le contesta:  “clara  que  podemos’. 

Escena 3 

Dos semanas m& tarde el Subsecretario  aterriza en Colima en vuelo  particular  acompafiado  de 
los mismos  asesores en inform6tica.  La  escena  se  repite  con  algunas  variantes,  los  asesores  son 
implacables y desean  convencer al Subsecretario  que  no es conveniente  responsabilizar  de un proyecto 
tan importante  a  un  grupo  con  tan  poca  experiencia.  Pero la defensa  de VR es  aún  más  contundente,  ha 
concebido  un  proyecto en tres  fases  que  comenzará  con el desarrollo  de  una  nueva versan del Siabuc  y 
con la edición  de  un CD-ROM con  bases  de  datos  provenientes  de  todas  las  universidades  públicas 
(UPES) que  quieran  integrarse,  a  cambio se les  equipara  con  computadoras,  lectoras  de CD-ROM, 
discos  y  máquinas  de  telefax.  Para los asesores  esto es una  meta  para  la  que el grupo  de  Coiima  no 
est6  preparado,  habran  muchos  problemas  tecnicos  que  resolver  y el tiempo  que  se  autoimponen  es 
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demasiado  corto .... De  pronto el Subsecretario  alza los brazos, el debate  cesa,  hay  un  silencio  de 
expectaci6n. El proyecto se llevará  a  cabo, VR será el líder y  se  llamará el Proyecto  Colima. 

"""""" 
""""""" 

Los  meses  que  siguieron  fueron  de  un  intenso  trabajo  para el grupo  de  Colima,  sus  jornadas 
que se prolongaban hasta altas  horas  de la madrugada se sucedían  día  a  día, casi no  había  descanso 
pero  todos  querían  trabajar  incluso de manera  voluntaria, VR los había  convencido  de lo importante  que 
era para  todos  y  cada  uno  que en Colima,  precisamente  ahí,  se  hiciera  un  CD-ROM  tan  importante  para 
et futuro de la educación en Mbxico. 

La  DGDB se había  propuesto  como  un  reto  editar  directamente el CD-ROM con  apoyo  de la 
BIREME. La SESIC  pensaba  que  era  mejor  limitarse  a  recopilar la información  y  contratar los servicios 
de  una  empresa  norteamericana  para  hacer el trabajo  de  edición y quemado.  Pero  VR insistió en que su 
grupo  de  trabajo podla sacarlo  y  que  era  mejor  aprender  que  depender. 

Para reaiizar su propósito la DGBD  debía: 

- Liberar la versión 2.0 de Siabuc  para  que  sea el software  utilizado en  el CD-ROM. 
- Normalizar al formato del Siabuc  todas las bases  de  datos  reclutadas  y  que  estaban en 
formatos  muy  diversos:  DBASE,  Microlsis,  Mainframe,  Logicat,  etc. 
- Verificar  y  respaldar  toda la información de las 77 mil fichas  que  resultaron. 
- Diseñar una interface gráfica  de  consulta. 

Todo esto debia realzarse en tan solo dos  meses  pues el viaje al Brasil  estaba  programado 
para  septiembre,  una  vez  procesada  toda la información  había  que  enviarla  a los Estados  Unidos  para el 
proceso de reproducción del disco,  de  modo  que  para los primeros  días  de  noviembre  todo  estuviera 
listo para  ser  presentado en el IV  Coloquio  de  Automatización  de  Bibliotecas  de la DGDB. 

Para el mes de septiembre la DGDB  consiguió  liberar  parte la versión del Siabuc 2.0, faltaba el 
módulo  de  consulta  y ya no había tiempo  para  evaluar el comportamiento  de los módulos  liberados. 
Debido a  esto, el programador  que  viajaría  a  Brasil  junto  con VR para  capacitarse  en la edición  de CD- 
ROM decida llevar la informacibn en dos  formatos:  Siabuc  y  Microisis.  Este  último  formato  era el 
utilizado por la BIREME que había  logrado  grandes  desarrollos en los tres  anos  que  venían  trabajando 
con  ese  programa de la UNESCO por  lo que,  ante  cualquier  eventualidad,  un  respaldo  de la información 
en lsis aseguraba la solución del problema.  Efectivamente,  Siabuc 2.0 fall6 en el proceso  de  indizado, 
DZ e¡ joven programador  encargado del departamento  de  sistemas  de la DGDB y  estudiante  de 
informática,  demoró casi una semana en encontrar el error  y  corregirlo.  La  demora  ocasionó  que 
retrasara  su  viaje de regreso  y  faltara  a  su  fiesta  de  graduación  que  con  tanta  anticipación  y  cuidado 
había  planeado  con  sus  compañeros del Instituto  Tecnológico  de  Colima.  Aun  cuando  hubiera  sido  más 
fácil usar el respaldo en Isis,  DZ  decidió  hacer  funcionar el Siabuc  pues  parte del éxito del proyecto 
estaba en ello. Admitir  que el Siabuc  había  abortado el proceso  de  indizado  equivalía  a  aceptar  una 
denota y ni éI ni VR estaban  dispuestos  a  hacerlo. 



Una vez solucionado el problema  con  ayuda  de  los  técnicos  de la BIREME,  y  construidos  los 
indices, fueron  grabados en cinta  y  enviados  junto  con la información  para  su  reproducción  a  los 
Estados  Unidos.  Mientras, en Colima  se  abocaron  a  desarrollar  una  interface  de  consulta  en  Siabuc  para 
la informacibn  que  ya  estaba en el CD-ROM. A pesar  de  que la interface  que  construyeron  result6  mhs 
lenta  que la de  Microisis  decidieron  utilizarla  pues  era ‘más  bonita”. Al final, el uso del disco  compacto 
del Proyecto  Colima sólo era  posible  utilizando  también  un  disquete  de 5114  que contenía  los  programas 
de  instalación y de  consulta  y  que  debían  ser  copiados al disco  duro  de la computadora del usuario. 
Este  ‘parche”  como  lo  llaman los programadores,  pasó  sin  embargo  desapercibido  gracias al ‘ruidon 
que  hizo la DGDB y la propia SESIC  en el IV  Coloquio  de  Automatización  de  Bibliotecas  entregando  las 
donaciones  de  equipos  a  cada  UPES  que  consistieron  en: 

19  lectores  de  discos  compactos 
25 equipos  de  telefax 
50 paquetes  de  discos  compactos  conteniendo:  LIBRUNAM,  Bibliografía  Latinoamericana  e 
ISBN  mexicano. 
300 ejemplares del disco del Proyecto  Colima  denominado  Bancos  Bibliogrhficos  Mexicanos. 
50 juegos  de  disquetes  y  manuales  de la versión 2.0 del Sistema  Integral  Automatizado  de 

Bibliotecas  de la Universidad  de  Colima,  Siabuc. 

A pesar  de sus deficiencias  técnicas el CD-ROM del Proyecto  Colima  fue  considerado -de la 
mano  de VR - por la SESIC y  por los asistentes al Coloquio un verdadero  éxito. 

Otro  disco  piloto  se  editó en 1990  con  asesorla  de la BIREME.  La  SESIC  continuó  apoyando 
financieramente  a la DGDB  que  en  1991  adquirió  los  equipos  necesarios  para  editar  CD-ROM en sus 
propias  oficinas  de la Universidad  de  Colima. 

Gracias  a  las  gestiones  de VR con  conocidos  y  antiguos  compafleros  de  escuela  y  de  trabajo, 
al equipo  de  cómputo  donado  por el Proyecto  Colima  a  las  UPES  y  que  había  abierto  un  incipiente 
mercado  para  discos  compactos,  y  a  una  constante  campaña  de  difusión  de la ‘cultura del CD-ROM” 
que el grupo  de  Colirna  hizo en diversos  foros;  cinco  instituciones  encargaron al que  ya  se  empezaba  a 
llamar el Centro  Nacional  Editor  de  Discos  Compactos (el Cenedic) la edición  de  un  CD-ROM  con sus 
bases  de  datos. 

Etapas de la construcción 

La  naturaleza  de la información  de  cada  disco,  las  necesidades  particulares  de  las  instituciones 
y  de los usuarios,  las  restricciones  técnicas del Cenedic  y  su  “osadía” en el desarrollo  de  aplicaciones 
provocaron  diversas  modificaciones en los  productos  y  avances  en la adquisición  de  conocimientos. 
Estos  avances  y  cambios  han  llevado al centro  a  considerar  tres  etapas en su  desarrollo: 

1. - Los discos  referenciales  (discos  que  contienen  sólo  fichas o registros  descriptivos  de  un 
determinado  tema. Los documentos  a  los  que  remiten  estas  fichas  son  almacenados  en  alguna 
biblioteca o institución). 
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2. - Los  discos en texto  completo  (discos  en los que  puede  encontrarse  tanto  las  fichas  como el 
documento al que  remiten.  Estos  documentos  puede  estar  en  formato  de  imagen o como asci). 

3.- Los  discos en multimedia  (pueden  contener  documentos  como  imagen o como  texto,  que 
son  combinados  con  imágenes,  audio,  animaciones o video). 

La  transición  entre  cada  una  de  estas  etapas  constituye  verdaderos  escenarios  tecnológicos 
donde  confluyen  complejos  procesos  técnicos,  sociales y culturales.  Veamos  en  qué  consisten. 

A diferencia  de la BIREME, el Cenedic  reorientó  su  producción  a  un  campo  más  abierto  y 
heterogéneo.  Sus  primeros  clientes: El Fondo  de  Cultura  Económica  (FCE), el Archivo  General  de la 
Nación, la Universidad  Autónoma  Metropolitana  (UAM)  y la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación, 
contaban  con  tipos  de  información  diferente  y  necesidades  y  exigencias  propias.  Fue  entonces 
imposible  desde un inicio  mantener  un  formato  fijo  en  los  discos del Cenedic,  tanto en sus  interfaces 
gráficas  como  en los sistemas  de  búsquedas  y  despliegue  de  información. 

Por  ejemplo, la Suprema  Corte  solicitó  un  disco  que  contuviera  toda la jurisprudencia  de 1917 a 
1991 en  texto  completo.  Hasta  entonces sólo se  habían  editado  discos  referenciales (los Bancos 
Bibliográficos  Mexicanos I y II, el catalogo del FCE  que  aunque  incluyó  imagenes su información  era 
básicamente  referendal).  La  mayor  parte  de la información  de la jurisprudencia  estaba  ya  en  código 
digital en formato  word.  Por  tanto  se  requería  de  un  software  que  hiciera  búsquedas  en el texto  completo 
y  ya  no en base  de  datos. El Cenedic  se  enfrentó  entonces  a la decisión  de  que  software  usar  para  este 
disco.  En el mercado  se  encontraba el programa  ‘textwheren  que  tenía - según el Cenedic-  una 
estética  deficiente  y  un  sistemas  de  búsquedas  limitadas.  Ademas,  estaba el asunto  de  las  regalías  que 
consideraban un gasto  inútil.  Estas  fueron  según el actual  subdirector  de  producción  las  razones  por la 
que  desecharon el “textwhere!’ y  decidieron  programar  una  versión del Siabuc  que  manejara  texto 
completo.  Esta  decisión  implicaba  problemas  técnicos  serios  pues al ser  un  manejador  de  fichas, los 
campos  memos del Siabuc  -al igual que el de la mayoría  de  las  bases  de  datos-  tiene  un  límite  de 64k 
(64 caracteres)  y  la  jurisprudencia  contenía  registros  de  hasta 400K. Por tanto  la  decisión  implicaba 
dividir la información  en  tantos  campos  de 64K como  fueran  necesarios.  Aunque  hubo  quien  se  opuso  a 
este  método al final la decisión  de  usar  Siabuc  triunfó  sobre  las  otras  posibilidades  porque 

“todos queríamos  usar  Siabuc  porque  entre más productos  sacáramos  con  Siabuc  pues  Siabuc se iba a volver 
más famoso’. 

Otra  posibilidad  era  usar  CD-lsis,  sin  embargo el Cenedic  no  contaba  con la experiencia 
suficiente en las  librerías  (programas  auxiliares)  de  ese  software  y la posibilidad  de  recurrir  nuevamente 
a la BIREME  era ya impensable  pues 

‘queríamos  que  fuera  algo  muy  nuestro,  muy  nacional,  algo  que a pesar  de  que  usáramos  herramientas  de 
otra parte pero  que  fuera el desarrollo  y  todo n~estro”?~ 
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Así, la decisión  de  desarrollar  una  versión  de  Siabuc  para  texto  completo se estabilizó  como 
una necesidad natural y el costo  de  los  trabajos  de  programación  fue  cubierto por la Suprema  Corte. A 
pesar  de ello nunca se registraron los derechos  de  propiedad  intelectual del Siabuc  para  texto  completo. 

Figura  9 
Factores  que  intervienen  en la elección  de 
software  para  manejo  de  texto  completo 

Ventajaddesventajas Eleccibn de Ventajaddesventajas 
tknicas software no t&nicas 

búsquedas  deficientes 4- 

producto  desarrollado -b I .-b costo es gasto 

-b librerías  en  otro 
idioma 

Textwhere ,-b &ma deficiente 

poco  conocimientos 
de librerlas. - /I -b dependencia  tecnol. 

conocimiento  de 4- famddifusi6n 
librerías v herramient. 

fragmentacih de 4- 4- costo es inversih 
informacibn 

Siabuc +-, desarrollo  propio 

Como  se  muestra  en la Figura  9  los  argumentos  en  contra  de la elección del 'textwhere" y de  lsis  son 
básicamente  no  técnicos.  En el caso del Siabuc los factores  técnicos esun equilibrados (1:l) pero  hay 
una  sobrecarga  de los elementos  no  técnicos  a  favor  de  este  software.  En  suma, los factores  que 
decidieron la construcción  de fa versión  de  Siabuc  para  texto  completo  no  responden  a  cualidades y 
ventajas  técnicas y remiten mis  bien  a  elementos  culturales  vinculados  con el poder-  hacer  (desarrollo 
propio,  nacional) y el poder-  ser  (fama,  prestigio). 

Artemisa 5 

Otro  ejemplo  de  procesos  complejos  de  transición  lo  constituye el disco  Artemisa.  Este  disco  es 
editado  para la Red  Nacional  de  Colaboración en Información y Documentación  sobre  Salud  (Rencis) 
desde  1991.  Por  tanto, su desarrollo ha reconido las diversas  etapas del centro y es  a juicio de los 
ingenieros-rancheros, uno  de  sus  m&  importantes  productos  pues  fue el primer  disco en texto 
completo  sobre  información  en  salud  en  América  Latina y en la actualidad  es,  entre los discos  de  su 
género, el que  mejor  interface  gr&a  y  presentación  de  información  tiene.  Un  resumen  de  los  atributos 
de  cada  versión  de  Artemisa  puede  verse en la Tabla 3, por  razones  de  espacio  me  ocuparé  sólo  de  la 
quinta  edición:  Artemisa 5. 



Tabla  3 
Evoluci6n  del  disco comoacto Artemisa 

Versión 

Artemisa  1 

Artemisa 2 

Artemisa 3 

Artemisa 4 

Artemisa 5 

Año de 
edicidn 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Núm.  de 
titulos 

14 

22 

22 

28 

28 

Plataforma 

MS-DOS 

MS-DOS 

MS-DOS 
Windows 
MS-DOS 

modo grhfh 

Windows 

Presentacidn 
del  texto 

Imagen 

ASCI I 

Imagen 
ASCII 
ASCII 

Imagen 
ASCII 

I 
Modalidad  de 
Recuperaci6n 

Lenguaje  de 
programación 

c&de datos y 
;ampos específicos Lenguaje  C 

%N palabra  en  todo 
!I texto 

Lenguaje  C 
Tool Book 

'or palabra  en  todo 
Librerias ClSlS SI texto 

Lenguaje  C 

ClSlS 

?or  palabra  en  todo 
d texto y por  campos 
3strat6gicos 

Visual  Basic 

Mejoras  introducidas 

~~ ~ ~ 

.Liga  a  indgenes,  cuadros,  grhficas,  fotos, 
radiografias,  etc. 
- El modo ASCII  permite  búsqueda  por 
sampos y por  cualquier  palabra  del  texto 
desde el resumen  hasta las citas. 
-Interfaces  de  consulta  grAficas 

-Liga  la  tabla  de  contenido  del  artículo 
activo y permite  desplegar  texto  completo 
-Combina  conjuntos  de  búsqueda 
(COMBITA SETS) con los bancos o C D  
ROMS del tipo Medline,  CINAHL,  etc. 
- Interface  gr- 
- Muestra  portada  de  revista,  pie  de 
imprenta  completo y resumen 
- Integra  imagen y texto  en la impresidn 
-Sistema de  navegacidn 
-0pcones de  corte y copiado 
-1mpresidn  rhpida o de  alta  calidad 
-Recuperacidn  de  indgenes  por  pie  de 
foto. 
-Accesible  desde  velocidades 2x en 
adelante. 
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Artemisa 5 tiene  dos  virtudes  por  las  cuales  es  un  ejemplo  excelente  para  este  trabajo. La 
primera  virtud  es  haber  logrado  satisfacer  ampliamente la demanda del cliente.  En  efecto,  Rencis 
solicitó al Cenedic  integrar el texto  con  las  imágenes  (fotos,  diagramas,  tablas,  etc.)  tanto  en la 
visualizacidn  como  en la impresión.  Versiones  anteriores de Artemisa db visualizaban el texto  y 
presentaban  unos  iconos  que se debían  pulsar si se  quería  ver la fotografía  incluida.  Esta  opción no le 
permitía al usuario  ver la foto  y el texto  simulthneamente  y, si deseaba  imprimir  un  articulo  debía 
hacerlo  por  separado,  imprimiendo  primero el texto  y luego las imtigenes.  En  Artemisa 5 el formato  es 
totalmente grifico, integra  opciones  &pidas  para la visualización de  sólo  texto o texto  e  imdgenes.  La 
impresibn tambgn presenta más alternativas  para el usuario:  una  rápida (&lo texto),  una  enriquecida 
(texto  e  imágenes)  y  otras  para  presentaciones  (sólo  imágenes). 

La otra  virtud  de  Artemisa 5 es la de ser la concreci6n de las  ideas  con  respecto  a la 
presentación gdfica de un disco  que  se  tenían  en el Cenedic  desde  tiempo aMs. Ya  desde  Artemisa 3 
(1995) se buscaba  infructuosamente  darle  formato grhfko  al texto  utilizando  diferentes  tipos y tamanos 
de  fuentes. Los programas  comerciales  que  pueden  hacer  búsquedas  en  texto  completo  con  formato 
grdfico  tienen un costo muy  elevado.  La polltica de  Rencis es que el disco  debe  autofinanciarse  por  lo 
que  sus  costos  de  producción  deben  ser  discretos. El Cenedic  no  cuenta con fondos  suficientes  para 
hacer  una  inversión tan cuantiosa,  pero  sobre  todo,  no  lo  considera  necesario  pues  siempre  hay otra 
forma de "hallarle el modo'. 

Efectivamente, los ingenieros ranchem del  Cenedií no  tuvieron que invertir  tiempo ni recursus 
en  tareas  de i n v e s t i ó n  y desarrollo  para  construir  una  sotucidn  que  pudiera  reconocer  formato 
grhfico,  desplegarlo en pantalla  y  a la vez  indizar  y  hacer  búsquedas.  Con  una  buena  dosis  de  ingenio y 
obsetvacBn,  conjuntaron  una  serie de recursos,  programas,  aplicaciones y trucos  que  les permiti 
alcanzar  sus  objetivos. 

A grandes  rasgos, esta ingeniería  ranchera  consiste en trabajar la información  en  formato 
winword con todos los diseiios requeridos.  Una  vez  preparada  esta  información el departamento  de 
tratamiento de información  se  encarga de verificar los formatos  y  asignar  marcas  distintivas  a  cada 
formato  las  cuales sirven a la vez  para  separar los campos  correspondientes  a  títulos,  subtítulos,  pie  de 
fotos,  citas,  bibliografía,  autores,  etc.  Una  vez  que los archivos  se  han  marcado,  se  procede  a  unir  todos 
los documentos  en  uno solo que  es  convertido a ascii.  Este  archivo  tteva  siempre ta extensión .TER y 
pasa  a  través  de la red de  transmisión  datos al departamento  de  programación donde son  generados los 
indices.  Una vez cumplida esta tarea el archivo .TER es desechado. El programador  entonces  desarrolla 
algoritmos de  búsquedas  que  vinculen sus indices con la versión  original  en  formato  winword. Esta 
informacidn es desplegada en pantalla  gracias 8 un visualizador  que  reconoce el formato  .doc de la 
información, los archivos  de Delti o de  Visual  Basic de las  interfaces  y  aplicaciones desamlladas, los 
archivos de irnigenes de las pantallas y, por  supuesto los indices. Gracias a  esta  'ingeniosa" 
amalgama, los discos del Cenedic se precian  de  tener las mejores  interfaces  gráficas  para  discos  en 
texto  completo  a nivel nacional  e  intemacionaf. 

Por  supuesto los ingenieros  rancheros  son  conscientes de que 'SU modo" no  es  forma 
'correcta" de solucionar el problema  de  las  búsquedas en texto con diseh. Como programadores  saben 
que la vía  recta  es desamllar un  programa  especial  que  haga  búsquedas  a  través  caracteres  gráficos. 
Sin  embargo,  esta  soluci6n  pícara  e  ingeniosa  por si sola las llena de orgullo, se consideran 
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‘iluminadosn al concebirla  aunque no pueda  ser  compartida ni replicada. La ‘ingeniería“  que  solucionó 
sus  problemas y les hace  reconocidos por sus  clientes y usuarios,  es la misma  que  no  permite  integrar 
sus ‘desarrollos” en una  innovaci6n  tecnológica  estable. 

Estilo  e  integración  tecnológicos  no  forman  parte del mismo  escenario en el Cenedic,  pero  para 
los actores: los ingenieros  rancheros,  esto  poco  importa  mientras  tengan el aplauso  de  propios y 
extraños y mientras le permitan  “comprobar  que en México  se  sabe y se  pueden.% 
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7.  COMENTARIOS FINALES 

Los  discos  compactos  son  formas  más o menos  extendidas  en los campos  académicos  y del 
entretenimiento  para  almacenar y consultar  información. En tiempos  en  que la producción y circulación 
de  información  aparece  como  un  recurso  básico  de  sobrevivencia  ("información es  poder") sus usuarios 
se  han  multiplicado,  su  precios  se ha reducido y nuevas  modificaciones  técnicas (e.¡. DVD) aparecen  en 
el mercado  asegurando su permanencia  como  herramienta  de  aprendizaje,  actualización,  intercambio  y 
entretenimiento.  Esta  lectura  de  lo  que es un CD-ROM clausura  todo el proceso  de  produccibn  que lo 
engendró.  Si  bien  líderes  políticos  e  intelectuales  se  empecinan  en  recordamos  día  a  día  que  un  pueblo 
informado es un  pueblo  que  camina  hacia el bienestar  y el progreso,  existe  un  proceso  oculto en cada 
disco  que  nada  tiene  que  ver con la información  que  contiene, y que sin embargo,  provocb  en sus 
protagonistas  verdaderas  experiencias  personales  y  colectivas  de  bienestar  y  progreso. 

El Cenedic  no  es sólo un  espacio  de  negociación  de  elementos  heterogéneos,  es  un  escenario 
de  negociación  con  un  estilo  propio,  con  una  marca  cultural  que le imponen  cien  jóvenes  colirnotas. 
Cada  actividad  de  negociacibn,  transformación,  creación y difusi6n  que  se  realiza  en el centro  instaura 
espacios  para el encuentro  diario  con  amigos  y  compafieros,  para la adquisicibn  de  nuevas  habilidades 
y la oportunidad  de  enfrentar  retos  que  despliegan  capacidades  e  ingenio. 

A lo largo  de  este  ensayo  he  presentado  argumentos  teóricos  y  empíricos  que  apoyan la 
hipótesis  de  trabajo  que  guía  esta  investigación  y  que  problematiza la concepción  estándar  de  la 
tecnología.  Cada  ejemplo utilizado (las  visitas  financieras,  Artemisa, etc.)  pretende  enfatizar la 
complejidad  de  hacer  tecnología en la  periferia.  Esta  complejidad se multiplica  para el observador 
neófito  en  interfaces,  macros  y  programas,  que  debe  traducirlos  a  un  lenguaje  más  familiar  para él. 
Construir  un  centro  de  desarrollo  de  tecnología  como  objeto  de  estudio  antropológico  ha  sido  una 
empresa  que  ha  llevado  un  año  y  que  parece  empezar  cada  día.  Las  herramientas  de  investigación 
disefiadas  para  ello  permiten  agudizar los sentidos  a un grado tal que  la  acumulación  de  "todo lo leíble" 
parece  sobrepasar las energías  de  una  sola  persona. 

El relato  que  he  conseguido  armar  en  este  ensayo es bastante  incompleto  e  imperfecto si 
tenemos  en  cuenta  todo lo que el objeto  de  investigación  ofrece,  sin  embargo, no  es  posible  brindar 
conclusiones  finas o novedosas  aún.  Pienso  que la novedad  de  este  trabajo  radica  en  sus 
planteamientos, en sus  preguntas y en  las  categorías  que  ha  ido  construyendo  (actividades  de 
transformacibn,  negociacibn ..., ingenieros  rancheros,  escenarios,  estilos,  etc.). 

Que la tecnología  es  una  negociación,  que  un  producto  tecnológico  es  una  cadena  de 
interpretaciones  e  intereses  particulares,  que  en la construcción  de  un  software  intervienen  factores 
subjetivos  que lo orientan  y  determinan,  son  por  ahora sólo proposiciones,  líneas  de  trabajo  que  se 
abren,  antes  que  felices  hallazgos del método  científico. 
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Glosario 

ALGORITMO 
M6todo  de  solución  de  problemas  en el 

que  se  derivan  las  soluciones  a  partir  de  una 
cantidad  determinada de  múltiples  condiciones 
predefinidas. También:  Cualquier  procedimiento 
que  conduce  paso  a  paso  a la solución de  un 
problema  específico. 

APLICACI~N 
Un programa  que  lleva  a  cabo  una 

función  directamente para un  usuario.  Como 
ejemplo  están  los  programas  orientados  a  algún 
ramo  específico: W W W ,  FTP,  correo  electrónico 
y  "Telnet"  son  ejemplos  de  aplicaciones de 
redes. 

APLICACIONES  INTERACTWAS 
Herramientas  computacionales  en las que el 

usuario  tiene  un  papel  activo,  es  decir  ingresa 
datos,  toma  decisiones o responde  consultas. 

ASCII 
(American  Standard  Code for 

Information  Interchange). Esandar Americano 
para  Intercambio  de  Información. Se trata  del 
código  binario  de  transmisión  de  caracteres 
utilizado  por la mayoría de las  computadoras, 
impresoras  y  pantallas. Es un código  fijado  por 
la American  Standard  Association  buscando 
establecer  representación  uniforme  de  los  datos 
con el fin  de  que  sean  compatibles  todos  los 
sistemas  de  procesamiento  de  datos.  Este 
código  representa  cada  letra,  cada cifra y  cada 
número  específico  con  8  bits. 

BASE  DE  DATOS 
Lugar  donde  se  almacena  información 

computacional  (Archivo  especialmente 
estructurado  para  su  actualización y consulta 
electrónica).  Permite  buscar,  ordenar  y  realizar 
múltiples  operaciones  sobre  dichos  datos. 

BIT 
Cifra  entera  binaria  (cero  y  uno)  más 

pequeña  que  pueda  distinguir  una  compu- 
tadora. De la combinación  de  bits se  forman los 
distintos  caracteres; se utilizan  bits  adicionales 
para la paridad  y la sincronización  de la 
transmisión. 

CAPACIDAD 
La  cantidad  total  de  espacio  de 

almacenamiento  disponible.  En  un  disco  com- 
pacto  se  dispone  de 600 Megabytes  de  ca- 
pacidad  para el almacenamiento  de  datos, o de 
72 minutos  de  música o de 5 O00 imhgenes  a 
color.  En las aplicaciones  combinadas la 
capacidad es proporcional. 

CD-ROM 
(Compact  Disc  Read  Only  Memory). 

Sistema  de  almacenamiento  masivo(datos, 
imágenes  y  gráficos).  Puede  contener  unos 
680MB  de  datos  aunque es un dispositivo solo 
de lectura  (se  graba  una  sola  vez). 

DATOS  DE  TEXTO  COMPLETO 
En  los  bancos de  datos  de  texto 

completo  están  contenidos  documentos  con 
todo su texto  (por  ejemplo  artículos  de  revistas, 
leyes  u  otros). 

iNDlCE 
(index). En el índice se listan  los 

diferentes  conceptos  para la búsqueda.  En el 
índice  básico  aparecen  por  palabras  claves 
todos  los  datos  relevantes  para la información  y 
que  hacen  posible la búsqueda  rápida. El 
algoritmo  de  indexacibn  es  determinante  para la 
velocidad  real  de  acceso  con la que  se 
encuentran los datos  almacenados. 

LASER 



49 

(Ligth Amplification  by  Stimuled 
Emission  of  Radiation).  Fuente  de  luz en el 
rango  infrarrojo del espectro,  de  gran 
intensidad;  se  utiliza en las  memorias  ópticas 
para la lectura  (y  escritura) del disco  de 
almacenamiento. 

LENGUAJE  DE  CONSULTA 
(Retrievallquery  lenguage).  Alternativa 

a los lenguajes  de  programación  conven- 
cionales en sistemas  de  administración  de 
datos  que  ofrecen la posibilidad al usuario  de 
formular  consultas  de  información  a la medida 
sin tener  práctica en algoritmos  formales. 

MACROS 
Grupo  de  comandos  que  se  pueden 

ejecutar  rápidamente al escribir el nombre  de 
Bsta. 

MASTER 
Base  para la elaboración  de  diversas 

formas,  empleadas  para la fabricacidn  de 
discos  ópticos. 

MEGABYTES 
El tamaAo  de los archivos  y  de la 

memoria  de  una  computadora  se  mide en 
bytes.  Un  byte  es la cantidad  de  espacio  que  se 
necesita  para  almacenar un sólo  carácter.  Un 
kilobytes  equivale  a  1024  bytes. Un  megabytes 
equivale  a  1024  K (casi un millón  de  bytes).  La 
palabra  megabytes  comúnmente se abrevia 
MB. 

MICROCOMPUTADORA 
Primera  unidad  de  cómputo  con 

capacidad  de  memoria  de  512K.  Se  trató  hasta 
los años  ochenta  de  un  sistema  avanzado  que 
proveía  a la locación  central  de  todo el poder  de 
procesamiento  necesario  para  una  organización 
entera  aunque  este  enfoque  sirvió  sólo  algunas 
organizaciones  con  una  estructura  jerárquica 
fuerte.  Eran  usadas  para el control  de  entrada 
de  datos  que se recibían  de  estaciones 

múltiple.  Presentaban la ayuda  de  librerias  para 
programas  de  aplicaciones  de  interés  para  las 
organizaciones. 

MS-DOS 
Microsoft  Disk  Operating  System. 

Sistema  Operativo  en  Disco  de  Microsoft. 
Sistema  operativo  muy  extendido  en  PC  del  tipo 
de  línea  de  comandos. 

OCR 
(Reconocimiento  óptico  de  caracteres). 

Abreviatura  de  Optical  Character  Recognition. 
Software  que  permite al escanear  una  página 
reconocer el texto  que  pueda  estar  escrito  en 
ella  para  posteriormente  editarlo. 

PREPARACION  DE  DATOS 
(Premastering).  (1)Comprende la trans- 

formación del código  digital, la adición  de 
códigos  de  corrección  de  errores  y el 
procesamiento  previo  de los grupos  de  datos). 
(2) En  esta  fase  de la fabricación  de  CD-ROM 
es  necesario  convertir los datos del flujo  de  bits 
legibles  mecánicamente al formato  CD-ROM. 
Durante  esta  fase  se  agregan  a  cada  bloque  de 
datos del usuario  (2.048)  288  Bytes  adicionales 
(llamados  ‘datos del sistema”), los códigos  de 
reconocimiento y de  corrección  de  errores,  para 
asegurar la posibilidad  de  identificación  de los 
datos del usuario. 

SISTEMA  OPERATIVO 

funcionamiento  de  una  computadora. 
Software  básico  necesario  para el 

SOFTWARE 
Programas  que  utilizan  las  computadoras. 

VIRUS 
Software  que  se  ejecuta  en  un  PC,  Mac o 

servidor  sin  control del usuario,  con el fin  de 
dañar  la  información  existente.  Se 
autoreproduce al ejecutarse,  multiplicándose 
así  con  gran  facilidad. 
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Sinopsis de la Investigación 

OBJETO  DE  ESTUDIO 

Universidad  de  Colima,  Colima,  México. 
La  producción  de  tecnología  CD-ROM en el Centro  Nacional  Editor  de  Discos  Compactos  de la 

OBJETIVOS 
Describir los modos  y  mecanismos  cómo  se  produce  una  aplicación  de  tecnología  CD-ROM  y 

llegar  a  una  definici6n m& amplia  que  reconozca el papel  de  elementos  tbcnicos,  sociales  y  simbólicos 
en  negociación. 

PREGUNTAS  DE LA INVESTIGACIóN 
¿Cómo se produce  tecnología? 
‘Qué elementos  intervienen en la producción  de  tecnológica? 
‘Qué objetivos  persiguen  estos  elementos,  cuáles  son sus conflictos  y  cómo  se  construyen 

‘Cómo es la vida en el laboratorio  tecnolbgico  y  de  que  manera sus rutinas  e  inercias 

‘Hay relaciones  entre el laboratorio  y la sociedad,  cómo  se  dan  y  cómo  estas  influyen  en la 

‘Qub campos del significado  cultural es incorporado  a  una  innovaci6n  tecnológica  y  c6mo la 

soluciones? 

determinan  una  aplicacibn  tecnolbgica? 

producción  de  tecnología? iC6mo la tecnología  influye en la sociedad? 

ésta  afecta  a la cultura? 

HIPOTESIS 
La producción  tecnológica  constituye  escenarios  de  negociación  entre  una  variedad  de 

elementos  en  constante  cambio  siendo lo tbcnico  sólo  uno  de  ellos. 

TÉCNICAS  PREVISTAS 
Entrevistas  a  profundidad 
Cuestionarios 
Conformación  y  revisión  de un archivo  documental  y  audiovisual 
Construcción  de  historias  de  vida 
Entrevistas semiestructuradas 
Observación  de  campo. 

TIPO Y CONFlGURACldN DE LA INFORMACldN 
Testimonios 
Documentos l. operativos  (manuales,  documentos  de  trabajo,  etc.) 

2. autorepresentacionales  (artículos,  ponencias,  etc.) 
3. referenciales  (artículos  de  terceros) 

Base  de  datos 
Estadisticas 
Diario  de  campo 
Biticoras de  seguimiento  de  proyectos l. Del  Cenedic 

2. Propias 
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Esquemas  de  procesos  de  producción 

Fotografías y videos 
Material  grabado  (entrevistas,  reuniones  de  trabajo y de  convivencia,  etc.) 

CD-ROMs. 

LíNEA  METODOLÓGICA 
Hermenéutica  profunda  de J.B. Thompson 

Descripción  sociohistórica  (identificación  de  agentes 
sociales,  los  campos  de  fuerza y las  variables en movimiento: 
poder  político,  económico,  etc.) 
Descripción  etnogdifica  (bajo el modelo del constructivismo 
social,  descrip.  e  identificación  de  significados y 
representaciones  de  rutinas,  negociaciones,  mecanismos  de 
organitaci6n del trabajo y de  soluci6n  de  problemas) 

+ Análisis discursivo (interacciones  de  trabajo y negociación 

LíNEAS  DE 
INTERPRETACI~N --+ Sistemas  sociotbcnicos  de T. Hughes 

-+ Constructivismo  social 
+ Antropología simMlica 

iNDlCE  TENTATIVO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
a. 

Génesis  de  un  escenario  tecnológico  (Relación  entre  nivel  micro  de  fuerzas  locales y nivel macro  de 
fuerzas  nacionales e internacionales). 
Del  laboratorio  a la mesa  de  negociaci6n.  (confrontación de los diversos  significados  atribuidos  a  la 
tecnología,  cómo  se  construye el consenso,  cómo  se  califica el resultado y cómo  se le valora y pone 
precio). 
Tecnología:  Hacer un saber o saber un hacer  (descripcibn  de  rutinas  de  producción,  solución  de 

problemas,  etc.). 
Tecnología  ranchera  (análisis  sociológico  sobre el rol de  las  representaciones  culturales  de los 
agentes  tecnológicos,  conformación  de  un  estilo  tecnológico). 
Racionalidad  tecnológica Vs. racionalidades  heterogéneas  (por  qué el constructivismo  social. 
Importancia  de la "agencia"  partiendo  de  las  historias  de  vida  de los actores). 
Revisión y discusidn  teórica 
Conclusiones  (tecnología,  significados  culturales,  poder,  modernidad) 
Anexo  metodológico.  (Experiencia  de  campo) 
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