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INTRODUCCION 

Este trabajo sobre el boletin informativo de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Auténoma Metropolitana (UAM-A) es, en varios sentidos, un cierre de ciclo: en 

primer lugar, con él terminan formalmente mis estudios de la licenciatura en 

Ciencias de fa Comunicacién; en segundo lugar, es una recapitulacidn dei trabajo 

que realicé como editor del boletin cuando se publicé con los nombres de Cédice y 

Aleph; finalmente cierra una etapa de 19 afios y ocho meses en que vesti la 

camiseta de la “Casa abierta al tiempo”. 

La revisién del boletin informativo de la UAM Azcapotzalco tiene una importancia 

social, pues se trata de una parte de fa memoria histérica de esa institucién; en sus 

paginas podemos enterarnos, por ejemplo, de que el actual Secretario de Educacién 

Publica, Miguel Limén Rojas (escribo esto en 1999), fue director de la Divisién de 

Ciencias Sociales y Humanidades, y en tal cardcter, parte del Comité Editorial del 

boletin. De igual forma es posible conocer cuales fueron, en distintos momentos, los 

proyectos prioritarios de la institucién, y quiénes los personajes centrales. 

De especial interés puede resultar para los estudiosos de la comunicacién conocer 

cémo a lo largo del tiempo el boletin informative fue modificando su formato y su 

contenido, atendiendo al crecimiento de ta propia Universidad y a fos adelantos 

tecnolégicos. Estos cambios también ocurrieron, unas veces, como resultado de la 

preocupacién de las autoridades por establecer una comunicacién con ta comunidad 

universitaria; pero otras, simplemente por un afén de trascender, de “dejar una 

huelia”.



Por tratarse de una publicacién dirigida a universitarios, se busco que el botetin 

adquiriera caracteristicas que lo diferenciaran de aquellos que con tono oficialista 

circulan en oficinas gubernamentales, en ciertas industrias, y hasta en instituciones 

de educacién superior. 

En octubre de 1998 estuvieron entre mis manos desde el primer numero del botetin, 

editado en 1975, hasta el mas reciente de Afeph; sin que tuvieran para mf otra 

utilidad que saberlos de algun modo un tesoro. 

Al iniciar la redacci6n de mi tesina, pensé en realizar una crénica con motivo de los 

25 afios de existencia de la UAM -tema vago y de una extension indeterminada-, 

pero al ir acoténdolo consideré conveniente revisar el boletin y trabajar sobre mi 

experiencia profesional como editor del mismo. Una vez decidido el tema, esa 

menospreciada coleccién se convirtié en material de trabajo: con curiosidad fui 

paseando !a mirada por las fotos, reconociendo en rostros rejuvenecidos a los 

actuales investigadores, a las autoridades, a los entrafables compafieros; mirando 

crecer tos 4rboles al paso de las paginas... construyéndose la UAM. Luego de 

ordenar por fecha los casi 280 ejemptares, ya no me parecié, como en un principio, 

tan cadética la edicién: habia periodos en que se mantenia un formato y luego 

aparecfa otro que a su vez cambiarfa unos cuantos numeros después. 

Ese cambio en la forma también se correspondfa con cambios en los contenidos. En 

el presente trabajo no se profundiza en el estudio de éstos: pero si se pudo 

constatar el tipo de temas que se trataron, la participacién de las autoridades en el 

boletin, la bisqueda del orden y de una identidad propia, reconocible por todos.



De tos aspectos generales se pasé a los particulares para, finalmente, tener una 

visién global del boletfn, que permitié reconocer algunas regularidades, mismas que 

se presentan en un cuadro o bien en las conctusiones. 

El conocimiento que se fue obteniendo a lo largo de tos afios sobre el objeto de 

estudio —que formalmente es el boletin, aunque en e! fondo se trate de la UAM-A- 

también se incorporé en el trabajo: participacién sindical en asambleas, congresos, 

mitines, huelgas; como representante en diversas comisiones mixtas. Como alumno, 

un par de trimestres en Disefio Graéfico y en muchos cursos de actualizacién. Siendo 

miembro en el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco y del maximo 6rgano 

de gobierno de la UAM: et Cotegio Académico -compartiendo el trabajo de las 

comisiones con académicos, estudiantes y autoridades, incluido el Rector General. Y 

en cuanto a retacién laboral, como laboratorista, corrector, técnico editorial y jefe de 

secci6n. 

También fue necesario consultar algunos libros que sirvieran de guia y apoyo a las 

ideas que surgieron durante la revisién de los boletines, no todos se citan, pues las 

caracteristicas de una tesina obligan a la mesura; hubo oportunidad de mirar algunos 

videos, de entre los cuales se ocupé uno en donde e! licenciado Edmundo Jacobo 

Molina, rector de fa UAM-A en el periodo 1993-1997, hablé sobre la importancia y 

el perfil del boletin informativo. 

La tesina esta estructurada en cuatro apartados: origen y consolidacién del boletin 

informativo (1975-1991); Cédice y Aleph (1991-1998); los géneros periodisticos en 

Cédice y Aleph; y la organizacién del trabajo; finalmente, se plantean las 

conclusiones de la tesina. El primer apartado sirve como introduccién al tema de 

estudio y al mismo tiempo permite ver cémo algunos comportamientos que no



favorecen la consolidacién de una publicacién se vienen repitiendo desde el inicio de 

la UAM; este apartado incluye un cuadro que ilustra esos comportamientos. En el 

segundo apartado se aborda el meollo del estudio realizado, pues abarca el periodo 

que se anota en el tema de la tesina: 1991-1998, precisamente el tiempo en que el 

autor de este trabajo ocupé la jefatura de la Seccién de Informacién y Divulgacién y, 

por ende, el cargo de editor dei boletin; se mencionan las principales preocupaciones 

y cémo se atendieron: cumplir la periodicidad quincenal, darle un orden reconocible 

a la publicacién, promover la participacién de la comunidad en las paginas dei 

boletin, hacer uso de las herramientas periodisticas, y todo esto con un formato 

novedoso, hecho con creatividad. En el tercer apartado se ofrecen ejemplos del uso 

de los géneros periodisticos en el boletin; por medio de algunos parrafos es posible 

apreciar incluso el estito de cada reportero; fueron varias las ocasiones en que los 

reportajes ofrecieron herramientas para comprender los hechos que se sucedian en 

el pais o en ei mundo: se incluye un fragmento de! vigentisimo reportaje sobre 

Kosovo, escrito hace casi un afio. Finalmente, el cuarto apartado versa sobre la 

organizacién del trabajo: resulta sorprendente que en ocho afios se hayan publicado 

mas de 100 numeros; pues se contaba con una plantilla de trabajadores 

estructurada desde el inicio de la UAM y que dificilmente podla adaptarse a las 

nuevas necesidades y al avance tecnolégico; con un sindicato acostumbrado a 

chantajear y a ser complacido en sus caprichos, y mientras la Seccién de 

Informacién y Divulgacién cumplia ademas con tareas diferentes a las de prensa 

(disefio de carteles, programas, invitaciones, etcétera). 

La UAM es una de las més importantes universidades del pafs, en 25 afios de 

existencia ha ganado ese Jugar y sus egresados ocupan puestos en Ja industria, el 

gobierno y el sector servicios, amén de quienes por su lado han montado empresas 

propias. No existia un estudio sobre su boletin informativo, a diferencia de la Gaceta



de la UNAM, sobre la que hay al menos dos tesis de licenciatura; este trabajo 

puede, quiz4, provocar el interés de otras personas para estudiar aspectos que aqui 

no se tocaron... como el andlisis de los contenidos. Ojala sea de alguna utilidad para 

quienes conforman la comunidad universitaria de la “Casa abierta al tiempo”.



APARTADO 1 

ORIGEN Y CONSOLIDACION DEL 

BOLETIN INFORMATIVO (1975-1991) 

La Universidad Auténoma Metropolitana (UAM) ocupa un destacado lugar entre las 

instituciones de educacién superior de México, junto con la Universidad Nacional 

Auténoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Ofrece 56 licenciaturas y 

tiene tres campus: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. 

La Unidad Azcapotzalco imparte 16 licenciaturas: nueve en la Divisidn de Ciencias 

Basicas e Ingenierfa (CBI); cuatro en la de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y 

tres en la de Ciencias y Artes para el Disefio (CyAD); y a nivel posgrado ofrece: tres 

especializaciones, seis maestrias y dos doctorados. Su poblacién estudiantil era, en 

otofio de 1998, de 14 mil 843 alumnos, segin el Anuario Estadistico. 

Actualmente es motivo de preocupacién, tanto de empresas comerciales como de 

instituciones de servicio, la llamada “imagen corporativa”. Por encima del valor del 

producto que se ofrece se pone el valor del productor; asf, se desplazan los 

contenidos de la comunicacién hacia la identidad del emisor (Chaves, 1994:19). 

Para la UAM-A es de fundamental importancia proyectar una buena imagen 

institucional; de ello depende el que los mejores egresados de educaciédn media 

superior se interesen por estudiar en la "Casa abierta al tiempo” y, no menos 

importante, también la obtencién de recursos, tanto estatales como de particulares, 

depende en buena medida de la idea que tengan del desempefio de la Instituci6n. 

Entre los instrumentos con que cuentan las organizaciones para su comunicacién, 

tanto interna como externa, estan los boletines informativos; quienes dirigen la



empresa o institucién usan este medio para informarle a los trabajadores -inctuyendo 

los mandos medios y superiores- y a la comunidad las decisiones que se consideran 

relevantes, Jos logros conseguidos y los avisos pertinentes ya sea para capacitacién, 

prestaciones o entretenimiento. 

La UAM se crea el 1 de enero de 1974, pero inicia sus actividades hasta septiembre 

de ese afio; la Unidad Azcapotzalco lo hace el 11 de noviembre. De estos casi 25 

afios de existencia ha quedado un registro escrito en el boletin informativo. 

De 1991 a 1998 el autor del presente trabajo ocupé el cargo de jefe de la Seccién 

de Informacién y Divulgacién de la UAM-A y, como tai, el de editor del boletin 

informativo. Aqui se presenta una reflexién sobre las caracteristicas y la funcién del 

mismo. 

1.1. El Boletin informativo. 

El primer numero del boletin informativo se publicé el 5 de marzo de 1975. Su 

encabezado inclufa el nombre Boletin informativo; debajo, Unidad Azcapotzalco y, 

en un tercer renglén, Universidad Auténoma Metropolitana; ef logotipo de la UAM 

aparecfa sin el lema "Casa abierta al tiempo"; finalmente, el ndmero y la fecha. 

Constaba de dos hojas tamafio oficio que, dobladas a fla mitad, se convertian en 

ocho paginas. De uno a otro ntimero habfa un cambio en el color del papel: el 

ntimero uno fue color crema; el dos, rosa; el tres, amarillo mostaza; del cuatro al 12 

se disefié una portada que dejaba un recuadro al centro circundado por un margen 

de un centimetro, color rojo. El nimero 14 establecié un estilo que permanecid 

hasta e! 46 (julio 14 de 1977): el nombre se simplificé a boletin informativo 

Azcapotzaico, se te puso el lema al logotipo y se siguié incluyendo la fecha y el



numero; desaparecié el recuadro y siguié cambiando el color del papel numero tras 

ndmero. 

A pesar de que el boletin informativo era bastante modesto, desde el primer numero 

conté con un Consejo Editorial; éste lo formaban el rector de la Unidad, el secretario 

y los tres directores de Divisién. 

Una caracteristica interesante es que todos los nimeros iniciaban con un editorial 

que versaba sobre algdin tema académico, entre ellos: la interdisciplina en la UAM, 

instalaci6n del Consejo Académico de la Unidad, la autonomia universitaria, el 

proceso educativo en la Unidad, la ‘libertad de cdtedra, los estudios de posgrado, y 

muchos otros mas en el mismo sentido; esta caracterfstica se mantuvo desde el 

primer nimero hasta el 44, los dos siguientes inclufan en la portada una ilustracién y 

un listado de fos temas més importantes que se tratarian, el nimero 47 constituy6 

un fuerte cambio de imagen. 

El tres de octubre de 1977 aparecié el boletin informativo en el cldsico formato 

adoptado por la UAM: tamafio carta, pape! cultural, tinta negra. La “tipografia” 

seguia haciéndose como al inicio del boletin, en maquina de escribir; para darle algo 

de variedad se ocupaban distintas esferitas (hubo una vez que en las mdquinas de 

escribir se utilizaron esferas que tenian distintos tipos de letras), pero no era posible 

justificar el texto (hacer que quedara alineado en ambos méargenes}, entonces se 

ponfan dos o tres guiones al final del renglén, segtin se necesitara, para que tuviera 

mejor presentacién. 

Pero fo mas importante de esta nueva imagen se dio en el contenido: a partir de este 

numero 47 y durante casi nueve afios se mantuvo la tradicién de incluir un editorial; 

éste iba firmado y se turnaban la responsabilidad de escribirlo el rector, el secretario



de la Unidad, y tos tres directores de Divisién. En cuanto a la informacién que 

aparecia en el boletin, no habla uniformidad: notas de uno o dos parrafos de 

extensién sobre las actividades de la Unidad, entrevistas de una o dos paginas a 

profesores, algunos anuncios... Y entonces, cinco numeros después del 

trascendente 47, en la portada se indica que ya se trata de la segunda época del 

boletin informativo; se mantiene el formato anterior pero aumenta el numero de 

paginas: de ocho crece a 12; se va el director del boletin y aparece el orden: las 

notas ocupan desde media pagina hasta dos o tres; se ensaya un indice en fa 

portada. 

El numero 58, edicién de aniversario (el cuarto de la UAM-A) es testigo y receptor 

de la adquisicién de un adelanto tecnoldgico: la composer, de IBM. Parecida a las 

madquinas de escribir {también usaba esferitas), esta maquina hace posible justificar 

los textos, tiene una mayor variedad de tipograffas, y permite definir la interlinea. Y, 

como para celebrarlo, el boletin crece a 16 paginas. 

Para el numero 71, en noviembre de 1980, desaparece e} Consejo Editorial. En su 

lugar se incluye un "Directorio" y quienes antes apareclan como miembros del 

Consejo Editorial ahora lo hacen con sus cargos de rector, secretario y directores. 

El boletin informativo cerré su ciclo vital, seguramente sin que se lo propusieran sus 

editores, con un reportaje en serie: “La comunidad universitaria de Azcapotzalco" 

que a lo largo de 18 nimeros fue paseando por e! organigrama y mostr6 algunos 

rostros y una breve ficha de los trabajadores de la UAM-A: técnicos, secretarias, 

funcionarios, etc. 

En sintesis los momentos en que se notan los cambios del boletin informative se 

presentan en el siguiente cuadro:



Modificaciones que sufrié el boletin informativo de la UAM-A 
  

  

  

  

  

  

  

    

Numeros Fechas Modificaciones: Funcionarios que cambiaron 

1abi2 marzo 5 de 1975- 

agosto 27 de 1975 

12 al 18 sept. 24 de 1975-|El logotipo se hace mds|E! director del Boletin, Lic. Roberto 

dic. 3 de 1975 compacto, Arizmendi, es sustituido por José Luis 

Guevara C. 

19 al 46 enero 14 de 1976-|Cambia el papel, se|Termina el periodo del Dr. Juan 

julio 14 de 1977 utilizan iustraciones en} Casillas Garcia de Ledn como rector. 

la portada. Es designado el ing. Enrique Tamez 
Gonzélez. 

47 al 50 octubre 3 de 1977-|Cambia a papel cultural. | Termina el periodo del rector, Ing. 

nov. 24 de 1977 Enrique Tamez y comienza el del tng. 

Formato tamajio carta, | Jorge Hanel det Valle. 

Cada ntimero hay un 
editorial. 

51 al 69 marzo 31 de 1978 {El boletin se vuelvelEl director de! Boletin, José Luis 

ordenado. Guevara, es  reemplazado por 

enero 37 de 1980 Humberto Guzman. 
Aumenta el tamafio de 

jas notas. 

Se anota “época II". 

70 al 78 oct. 30 de 1980-]Et nombre del boletin y|Cambia e! director del Boletin, 

julio 21 de 1981 el logo de ia UAM| Humberto Guzman, por Bernardo Ruiz 

aparecen calados. 

80 al 107 octubre de 1981-}Regresa al anterior|Termina e! periodo del rector, Ing.   abril 30 de 1984   formato la portada. 

Se anota "época Ili".   Jorge Hanel, e inicia el del Dr. Oscar 

Gonzélez Cuevas. 
Sale el director del Soletin, Bernardo 

Ruiz, entra Oscar Mata. 
  

1.2. Cédice: etapa inicial. 

El dia primero de julio de 1984 aparece el nuevo boletin informativo de fa UAM-A; 

su nombre: Cédice de Azcapotzalco. Esta publicacién no plantea un rompimiento 

con el anterior Boletin informativo, pues aparece como época IV y contintia con la 

numeraci6n; asi, el primer ntimero de Cédice aparecié como si fuera ya el 108. 
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Se continua la tendencia ya sefialada en el punto anterior de modificar la publicacién 

al cambiar algunos funcionarios. En este caso se trata del Coordinador de Extensién 

Universitaria, instancia responsable de la edicién de! boletin. Es Héctor Anaya quien 

se hace cargo y renueva la publicacién. 

Al parecer, porque no hay una declaracién explicita al respecto, lo que se busca en 

esta nueva propuesta es el dinamismo. Se abandona la gran foto de la portada y en 

su lugar aparecen entre tres y cuatro fotograflas que se presentan en recuadros, o 

ventanas con las esquinas redondeadas. Pero los recuadros no terminan ahi, su 

dinamismo propio los hace escurrirse a lo targo de todo el boletin. Sigue apareciendo 

una columna, ahora se llama “opinién", donde las mas altas autoridades expresan 

sus puntos de vista sobre algun tema. Se intenta establecer secciones, pero sdlo se 

mantiene constante una: la seccién cultural. El Jogotipo esta formado por letras 

dibujadas a mano, aunque sélo la "d” tiene rasgos que la hacen parecer 

emparentada con lo prehispanico. 

Termina e! rectorado del Doctor Oscar Gonzélez Cuevas y sélo tres ndmeros més 

permanece e! dindmico Cédice de Azcapotzaico. El rector entrante, Maestro Carlos 

Pallan Figueroa, designa una nueva coordinadora de Extensién Universitaria, quien a 

su vez nombra a un nuevo jefe de la Seccién de Informacién y Divulgacién, editor 

del boletin, y sucede algo no visto antes: regresa José Luis Guevara a! puesto de 

editor. 

Cédice se olvida de su experimento dindmico y se vuelve formal: la portada esta 

compuesta por una nota principal acompafiada de una foto pequefia, mas el 

contenido; e! logotipo esta hecho con tipograffa, en mindsculas, negritas. La 

GI



publicacién se llama Cédice, y en un renglén mas abajo dice, en minusculas, 

"boletin informativo de la unidad azcapotzalco”. 

La segunda etapa de José Luis Guevara duré de octubre de 1987 a febrero de 

1991; se publicaron 29 ntimeros (del 122 al 150). La mayor parte de estos 

ejemplares tuvieron 12 paginas, aunque hubo varios de ocho y alguno de 16. Se 

nota m4s orden cada vez. La cuarta de forros invariabiemente contiene la seccién 

"cultura en el tiempo", que es la programacién artistica y cultural. Sin que marque 

una ruptura o un cambio, el numero 136, del 20 de marzo de 1989, tiene una 

caracter(stica peculiar: la tipograffa “se paré" en computadora, aunque el armado se 

siguiéd haciendo en restirador. Al igual que en muchas otras actividades, la 

introduccién de equipo de cémputo para la edicién de Cédice resulté traumatica: la 

persona que manejaba la composer dej6 de ser indispensable, pues casi cuaiquier 

mecandégrafa podia ya hacer su trabajo; los nuevos egresados de disefio grafico 

hacian el trabajo mas rapido, con mayor calidad y con menos recursos que los ahora 

viejos disefiadores, reacios a compenetrarse con la nueva tecnologia... de cualquier 

modo, ef "word star" y el "ventura” se ganaron su espacio y los trabajadores 

aprendieron a usar la computadora. 

En febrero de 1991 renuncié a la UAM José Luis Guevara. La herencia de la jefatura 

de la Seccién de Informacién y Divulgacién, Cédice incluido, vino a parar en manos 

del autor de! presente trabajo. El siguiente apartado trata sobre fa busqueda de un 

instrumento de comunicacién, que fuera Util para la instituci6n y provechoso para 

sus lectores. 
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APARTADO 2 

CODICE Y ALEPH (1991-1998) 

La renuncia de José Luis Guevara a la Universidad se debié a motivos estrictamente 

personales. Tal vez por eso el relevo en e! puesto de editor no implicd una 

transformacién radical de la publicaci6n... durante un par de afios. 

2.1. Cédice: publicacién quincenal y un formato polémico. 

De 1975 a 1991, un periodo de 17 afios, se publicaron 150 ejemplares del boletin 

informative (con sus diferentes denominaciones). Si bien el boletin superé con éxito 

la prueba del numero cero (muchas publicaciones universitarias se presentan con 

bombo y platillo, para finalmente desaparecer sin haber conseguido publicar mas de 

uno o dos nimeras), también es cierto que en algunos momentos parecié 

extinguirse: en 1986 sélo se publicaron dos numeros y en 1987 se publicaron tres. 

En 1990 vieron la luz siete ndmeros de Cédice. 

Por eso, una de las prioridades que se fijaron al cambiar de editor en 1991, fue 

establecer una periodicidad quincenal. Ese afio fueron 19 los ntimeros publicados y 

la misma cifra se mantuvo en 1992. 

Bajo el criterio de no “cambiar por cambiar", se mantuvo el formato y la tipografia. 

Los ajustes fueron menores, pero siempre en la linea de establecer un orden 

reconocible para e! lector. La portada mantuvo un formato: siempre aparecio un 

indice, con las notas mas importantes, ocupando la tercera parte de la pagina; el 

asunto que se considerara mas importante aparecia como nota Unica y entre ellos, 

de manera destacada, el cambio de directores de Divisién y de rector de la Unidad. 
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A partir del nimero 169, por fin se manejaron secciones en Cédice: una para cada 

una de las divisiones académicas: CBI, CSH y CyAD. También la Coordinacién de 

Extensién Universitaria y la Coordinaci6n de Servicios de Informacién (biblioteca) 

tuvieron sendas secciones. 

Cédice, desde el nimero 121, del 1 de febrero de 1987, perdié uno de los que eran 

sus mejores aciertos, al desaparecer la columna "opinién”, donde habfan venido 

colaborando desde 1975, por turnos, el rector, el secretario y los directores de 

Divisién. En ese momento se acabé con parte de la institucionalidad, que debe ser 

inherente a un boletin informativo. Las autoridades ya no hablaban a través de él 

cotidianamente. Sélo en momentos cruciales o de particular relevancia aparecid 

algtin editorial de! rector 0 un comunicado del secretario. A partir de ese hecho, 

Cédice en buena medida se independizé, para bien y para mal. La cotumna “opinién" 

no reaparecié a! terminar la gestién de José Luis Guevara ni nunca. 

A mediados de 1992, la Doctora Sylvia Ortega Salazar, rectora de la UAM-A desde 

julio de 1989, pidié que se buscara una nueva imagen para el botetin informativo: 

Cédice debia reflejar lo que ya era la UAM, el perfil que se habia logrado en tres 

afios de gestién (los rectores permanecen cuatro afios en su cargo). Se te presentd 

una propuesta que en principio le agrad6, pero pidid que se recabara la opinién de la 

Maestra Maris Bustamante, profesora dei 4rea de disefio y artista plastica siempre 

de vanguardia. 

—Esté bien... pero es "pan con fo mismo” -dijo Maris. —Ustedes deben pensar en 

que estén haciendo un objeto Unico, algo que otros imitardn, que sus fectores van a 

coleccionar. Esta anécdota termina en que Maris dio, a jos trabajadores de la 

Seccién de Informacién y Divuigacién que quisieran tomarlo, un curso de creatividad



que inicié (desde luego) con un performance. Un par de semanas después Maris 

consideré que estébamos listos para volar y se fue. 

En noviembre aparecié Cédice, totalmente transformado, buscando por encima de 

cualquier otra cosa la frescura. Su formato se hizo esbelto, pues consistia en hojas 

tamafio oficio dobladas a lo largo, por ta mitad; la cubierta fue de cartoncilfo color 

café claro y cubria s6lo la mitad de la hoja; el nombre de la publicacién (unicamente 

Cédice) estaba escrito de abajo hacia arriba y ocupaba tres cuartas partes de la 

cubierta, en cuya parte superior aparecian una greca y el numero. 

Fue tan radical el cambio, que se decidié iniciar con el nGmero uno, terminando la 

tara continuidad que habia tenido ef boletin informative a lo largo de multiples 

ajustes. Por primera vez, también, se ofrecié una explicacién a los lectores del 

porqué cambiaba la publicacién; estas fueron algunas de las palabras de la Doctora 

Sylvia Ortega: 

Para reflejar de manera més 4gil y atractiva fa vida cotidiana de nuestra 

Unidad, este ndmero de Cédice inaugura una nueva etapa con una 

presentacién mds dindmica y un innovador formato... no busca ser una 

mejora cosmética, sino una transformacién de fondo de nuestro boletin 

informativo... Muchas sugerencias se han recibido favoreciendo una 

imagen més adecuada a una institucién que cambia y se supera dia a dfa. 

Esta renovacién de imagen busca responder a esas opiniones... Cddice ha 

venido experimentando varias mejoras a Ultimas fechas, una de las cuales, 

su periodicidad, se ha cumplido escrupulosamente. Esperamos que fa 

nueva imagen contribuya a hacerlo un media de comunicacién eficaz y 

atractivo (Cédice, nim, 1: 12-11-92).



El afén innovador logré en verdad una publicacién diferente, mas fresca, menos 

"oficialista’, con el mismo contenido académico, y con espacios abiertos a la 

colaboracién de la comunidad. 

El exceso de frescura flevé a que se perdieran algunas de las buenas cosas que el 

boletin habla logrado consolidar, como agrupar en secciones las notas que se 

publicaban. En el nuevo Céddice, se le ponfa una "identificaci6n” a la nota, a fin de 

guiar al lector sobre el asunto que ésta tratarla. Pero fueron tantas que diffcilmente 

quienes nos encargdébamos de elaborarlo record4bamos cual debia usarse en cada 

caso, salvo las mas recurrentes o las mas claras. Para que se tenga una idea de lo 

dicho, aqui estan unos ejemplos: Por fa camiseta se referfa a las actividades 

deportivas; estanterfa abierta, a \a biblioteca; abecedario, a publicaciones recientes; 

vinculos, a los convenios; ante ef espejo, a \os foros o seminarios que reflexionaban 

sobre el propio quehacer de la UAM; cyadelita, a las actividades de !a divisién de 

CyAD; ante ustedes, a las conferencias; aplauso, a los premios; nubes, espacio para 

creacién literaria; fa cosecha, a los egresados; estafeta, para e! cambio de 

autoridades; y hubo muchas otras: nuevos tiempos, macrépolis, siete musas, pies 

en la tierra, de mujeres, tip, granito de arena, segunda llamada, 4 su salud, en obra, 

sélo alumnos, enfoque, palomazo, de plano, horizonte, en pos de, hogar dulce 

hogar, escaparate, palabras, la chamba, del tintero. Algunas se usaron una sola vez. 

La gran ausente en las paginas de Cédice seguia siendo una de las tres tareas 

consideradas sustantivas por la ley orgdnica: la investigacién. Mientras tos 

profesores no organizaran una conferencia o una exposicién para dar a conocer los 

resultados de sus investigaciones, no se decia nada en Céddice. 
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Merece comentarse por separado la apertura que se dio a la comunidad universitaria 

en las paginas de Cédice. A través de dos secciones se invité a la participacién: 

nubes, para la creacién literaria, tuvo una respuesta un tanto timida pues fos 

profesores no estaban acostumbrados a escribir sino para revistas. En tanto la 

seccién sé/o alumnos fue a duras penas recibiendo también algunas colaboraciones 

que iban desde resefias sobre peliculas y poesfas hasta una porra para la VAM. 

Un poco recordando el gran reportaje en 18 partes que aparecié en el boletin 

informativo acerca de los trabajadores académicos y administrativos, en Cddice se 

intenté reconocer el trabajo de quienes desde el érea administrativa desempefian su 

labor con eficiencia y carifio por ta institucién: en la seccién /a chamba se mencioné 

a trabajadores destacados de intendencia, jardineria, fotomecdnica, y cafeterla. La 

intervencién del sindicato, la poca participacién de fa comunidad para proponer 

candidatos y el que algunos jefes recomendaran a los més incondicionales en fugar 

de a los més trabajadores dio al traste con este ejercicio. 

Cédice se consolidé en el gusto de la comunidad, desde el primer numero se 

aumenté el tiraje de 2000 a 3000 ejemplares, de los cuales aproximadamente el 

80% se distribuia oportunamente. 

A mediados de octubre de 1995, en ef numero 49 de Cédice, se anuncid que se 

preparaba, luego de tres afios de existencia, un nuevo proyecto periodistico. Bajo la 

identificacién estafeta, que sdlo habfamos usado para el cambio de autoridades, 

aparecié el editorial que se menciona y que en uno de sus parrafos decfa: 

Ast, publicamos 49 numeros con este formato que tienes entre tus 

manos, con una mayor colaboracién de miembros de la comunidad, y un 

poco -tal vez muy poco- juguetén. Hoy queremos brincar a la UAM del 
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2000, hacer caso al lema del vigésimo aniversario: tiempo abierto al 

cambio y lanzarnos a una aventura periodistica que responda a las 

necesidades de nuestra comunidad. Sean ustedes quienes juzguen y nos 

digan si !o hacemos bien o no. No mas boletin informativo, queremos ser 

un espacio de comunicacién. 

2.2. Aleph: gla ambicién rompié el saco? 

El licenciado Edmundo Jacobo Molina tomé posesién como rector de la UAM-A en 

julio de 1993 y no hizo ningin cambio en la Coordinacién de Extensién 

Universitaria, ni en Cédice. Pero luego de dos afios, cuando ya se habla consolidado 

su gestién, quiso establecer un sello propio a esta publicacién y asf surgié Aleph, 

tiempos de reflexién (en adelante, por economfa, se hard referencia a él sélo como 

Aleph). 

Mé4s de una vez escuché al rector a comentar, en platicas informales, sus 

impresiones acerca de una visita a la Universidad de California en Los Angeles; 

mencionaba cuanto le ilamé la atencién que todos fos lunes llegaba un carrito 

eléctrico con pacas del periédico universitario y los muchachos se amontonaban por 

conseguirlo. Ese periddico era similar a los que venden los voceadores, pero en él se 

comentaban los asuntos propios y se debatian problemas académicos. En buena 

medida, ese fue el paradigma a seguir. 

El 30 de noviembre de 1995 vio la juz el nimero cero de Aleph. Se llevé a cabo una 

ceremonia de presentacién que presidieron el rector de la Unidad, e! secretario, y 
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dos directores de Divisién. Existe una grabacién en video de ese momento; ahi se 

escucha al rector sefialar como surgid el proyecto y qué se esperaba de él: 

La idea del Aleph surgid hace ya dos afios. Una vieja idea de dar a la 

comunidad no un boletin informativo muy rigido, institucional; donde cada 

vez que lo abrfamos, vefamos una foto del rector inaugurando, cortando 

un listén y que era mas bien un érgano de las autoridades de la 

Universidad... Queremos que sea un érgano de la comunidad, que esté 

abierto... Esperamos que sea un periédico universitario... Queremos que 

nos lean, que se lean; que nos critiquen, que se critiquen... En la medida 

en que ustedes participen esto tendré vida. Esperaria que muy pronto 

hubiera estanquillos por toda la Unidad y se arrebataran el Aleph para 

hacer realmente un medio de comunicacion entre nosotros. 

Aleph fue un proyecto ambicioso: en tamafio y numero de paginas; en disefio y 

tipograffa; en contenido. Al cortar en cuatro partes un pliego grande de papel bond 

(70 por 95 cms.), en cada una cabian dos paginas de Aleph por lado; con dos 

pliegos de papel se hacfa un nGmero completo de 32 paginas, un poco mas altas y 

anchas que la hoja oficio. El espacio en blanco se abria desafiante para quienes 

habiamos trabajado tres afios con el Cédice de esbeltas medias hojas tamaiio oficio; 

los disefiadores empezaron a buscar llamativas imagenes grandes -tanto fotografias 

como dibujos-, e hicieron que el texto se ajustara en ocasiones al contorno de las 

figuras, pues ya se podia hacer todo en computadora; cambiamos de plataforma PC 

a Macintosh, que es mas apropiada para e! disefio editorial, y se apoyd la 

capacitacién en el manejo de tos nuevos programas (Phototshop, Page Maker, 

ustrator, Corel Draw); pero ei cambio sustancial, en la concepcidn del boletin, se 

dio en el contenido: ya no se tocarian Unicamente jas actividades que tenfan lugar 
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en el auditorio o en los espacios destinados a exposiciones; ahora se dedicarfa un 

espacio permanente a la investigacién y también se promoveria la discusién de 

temas relacionados con la educacién superior; habria entrevistas con profesores 

destacados y, sin pretender competir con los periédicos o revistas especializadas, se 

comentarfan asuntos nacionales e internacionales, tanto politicos como econémicos. 

La intencién: fomentar el espfritu critico, propositivo, responsable, sustentado en 

informacién, entre la comunidad universitaria. 

Aleph también estuvo inspirado en el tibro homélogo de Jorge Luis Borges, en dos 

sentidos: como punto de convergencia y de partida, imagen de la pluralidad 

universitaria; y como testigos, presentes en la historia de la UAM-A. Dice Borges: 

...El di4metro del Aleph serfa de dos o tres centimetros, pero el espacio 

césmico estaba ahi, sin disminucién de tamafio. Cada cosa (la luna del 

espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veia desde 

todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi 

las muchedumbres de América... vi la circulaci6n de mi propia sangre, vi 

ef engranaje del amor y la modificacién de la muerte, vi el Aleph, desde 

todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y 

en el Aleph Ia tierra, vi mi cara y mis visceras, vi tu cara y senti vértigo y 

lloré, porque mis ojos habfan visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo 

nombre usurpan los hombres, pero que ningdin hombre ha mirado: el 

inconcebible universo. (Borges, 1984: 169-171) 

A partir del ndmero cero se establecieron 10 secciones distintas: 

Saber. Este espacio se dedicé a los temas relacionados con la educaci6n superior; 

sirvié para debatir asuntos polémicos y exponer algunos temas tedricos. Estos son 
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algunos puntos tratados: relaciones universidad-industria; e! cambio de planes de 

estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM; la educacién superior 

en el Programa de Desarrollo Educative 1995-2000 (se publicé en tres partes); 

recomendaciones de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico 

(OCDE) sobre el sistema de educacién superior en Méxica; el examen general de 

calidad profesional, entre otros. Resulta interesante sefialar que un profesor envid 

desde Espafia, via internet, un par de articulos. 

Procesos. Aqu! se comentaron asuntos nacionales. La idea era hacer una revisién de 

algtin tema de interés; ver qué se habia publicado en los medios; entrevistar a algun 

profesor que manejara el tema y, con todo este “valor agregado", armar un breve 

reportaje {el nombre de la seccién fue muy poco original, dada la existencia de la 

revista Proceso). Algunos temas: los indocumentados mexicanos en EVA; la venta 

de ja petroquimica (15-05-96); la reduccién de la edad penal; elecciones en el DF y 

en algunos estados; e! nuevo marco regulatorio para la actividad forestal; nifios de la 

calle; la muerte de Fidel Vel4zquez; Aguas Blancas, Gro.; y muchos mas. 

Globo. Seccién que se dedicé a los asuntos internacionales. Se intenté romper con 

los dictados sensacionalistas de los medios y, si bien tratamos algunos temas que 

ocupaban {os noticieros y las ocho columnas, también buscamos ofrecer 

informacién sobre pases y asuntos no tan destacados. Esta es una breve seleccién: 

Cuba, su modelo econémico y el eterno enfrentamiento con Estados Unidos; el 

modelo econémico chileno, sus aciertos y errores; Libano, origenes histéricos de los 

enfrentamientos entre drabes e israeffes; Guatemala, las negociaciones por la paz 

con fa guerrilla; Irak, los intereses que provocaron la guerra; el neoliberalismo de 

Menem; Nicaragua, perdieron otra vez los sandinistas; hutus y tutsis, dulces 

nombres en sangrientas masacres; Yugoslavia, tierra de guerra, tierra de nadie (30- 

22



03-1997); Albania, otra vez a prueba la comunidad internacional; la ETA, una 

historia de lucha que debe conocerse para emitir juicios fundamentados; y muchos 

otros. 

Hormiguero. Con este nombre, sustantivo prehispanico de Azcapotzalco y simbolo 

de una comunidad faboriosa, quisimos identificar a la secciédn dedicada al trabajo 

cotidiano de la UAM-A (mds o menos todo fo que publicaba antes Cédice). 

Exposiciones, premios obtenidos por alumnos o profesores, conferencias y 

congresos, el relevo de autoridades en fos departamentos académicos, etcétera. 

Entrafias. Espacio para la creacién literaria de la comunidad universitaria (poesia, 

cuento, resefias de fibros o peliculas, adelantos de novelas, e incluso comentarios y 

reflexiones sobre diversos asuntos). No se dio entre fos profesores toda la 

espontaneidad y colaboracién que hubiéramos deseado, pero numero tras nimero 

hubo quién se animara a mostrar !o intimo de sf mismo: sus entrafias. 

Barril sin fondo. La economia nacional. Nuevamente se aplicaba el esquema del 

"valor agregado" a la noticia, por medio de la investigaci6n y las entrevistas a 

profesores. En varias ocasiones éstos escribieron directamente como colaboradores. 

También aqui se ofrece una pequefia muestra: Fobaproa, la posicién que adoptaron 

los principales protagonistas; México-Unién Europea, las claves econémicas del 

futuro TLC; el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo y sus posibles 

consecuencias; el papel que juega el sector externo dentro de fa economia 

mexicana; cémo las grandes empresas mexicanas enfrentan exitosamente la 

apertura; y otros mas. 

Fundaci6n e imperio. Este nombre, con fuerte influencia del escritor Isaac Asimov, 

encabezé a la seccién dedicada jpor fin! a Ja investigacién que se realiza en la VAM- 
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A. Una breve lista de titulos puede dar idea de lo tratado aqui: Biotecnologia y 

competitividad industrial; "Teléfono" para sordomudos; desarro!lo experimental de 

una mano robotizeda; Sistema de refrigeracién con energia solar; Cama ortopédica 

automatica bajo contro! electrénico; Tecnologia alternativa para producir gasolinas; 

Laboratorio de bioclimatica; Cubiertas tigeras, una técnica poco usada en México. 

Trotacalles. La crénica urbana fue el tema de la seccién, aunque en algun momento, 

por insistencia del entonces coordinador de Extensién Universitaria, se dedicé a 

tratar de rescatar el "género negro” y la nota roja, intentando llegar al trasfondo 

social de los hechos narrados. Al final dedicamos varios nGmeros a investigar el 

entorno de la UAM-A, y salieron reportajes de zonas fabriles y pueblos, lo mismo 

que de parroquias. 

Didlogo. Entrevistas de semblanza a profesores destacados. Se fueron turnande, 

numero tras ntimero, uno de CBI, uno de CSH y uno de CyAD. 

México profundo. Sacudidos, desde luego, por el levantamiento armado del Ejército 

Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN} decidimos ocuparnos de fos problemas del 

campo y de los indios de México. Tratamos todo e! tiempo de no caer en una moda, 

tampoco quisimos ser voceros del EZLN dentro de la UAM. Asf, en ocasiones 

prestamos fa palabra a organismos como la Fundacién Llaguno, que tiene un trabajo 

de muchos afios en la Tarahumara: o bien publicamos estudios juridicos, elaborados 

por profesores de la UAM-A, sobre la autonomia de los pueblos indios, o 

comentamos la realizacién del V Congreso de Sociologia Rural; un profesor de 

Sociologia escribié sobre proyectos productivos viables en comunidades indias. 

El equipo de trabajo respondié a las exigencias del nuevo boletin, y Aleph pudo 

mantener su periodicidad quincenal, aunque a veces nos retras4bamos hasta una 
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semana y un par de veces de plano se decidié ya no salir en una quincena, La 

demanda aument6 y Ilegé a ser insuficiente el tiraje de 3000. Se prepararon varios 

proyectos de venta de espacios publicitarios para hacerlo autofinanciable o menos 

oneroso para el presupuesto de la Seccién; pero no hubo quién saliera a promoverio 

y el proyecto no pasé del papel. 

En este tiempo se dio el cambio de rector: salié el Licenciado Edmundo Jacobo 

Molina y entré fa Maestra Ménica de ja Garza Malo. El primer cambio que hizo la 

rectora en su equipo mds cercano de colaboradores fue el de coordinador de 

Extensién Universitaria, pues el anterior sabia de periodismo pero provocé, haciendo 

gala de torpeza, conflictos laborales de gran magnitud. 

El nuevo coordinador, escritor y poeta, tenia tres criticas al Aleph, escuchadas de 

sus colegas académicos: el tamafio tan grande no permitfa doblarto para teerlo ni 

hacia posible archivarlo; el papel bond en que se imprimia era muy rigido; y el 

manejo de la tipograffa lo hacia parecer un periédico estudiantil. Aprovechando la 

“necesidad de cambiar la imagen” se fusionaron las secciones que con més 

dificultad podfamos cubrir: Procesos, Barril sin fondo, Trotacalles y México 

profundo, en una nueva: Oh Patria; y se cambié de nombre a Fundacién e imperio 

por Eureka. Luego se redujo el tamafio hasta quedar sélo un poco mas grande que 

carta y el papel cambié a cultural. Finalmente, se redisefiaron fos iconos que 

acompafiaban a las secciones y ;voila/ surgié el nuevo Aleph... si se le hubiera 

preguntado a Maris Bustamante, seguramente hubiera dicho: “Esta bien, pero es pan 

con lo mismo”. Junto con la celebracién del 24 aniversario, en noviembre de 1998, 

aparecié el nuevo Aleph. 

(Queda finalmente, y entre paréntesis, el proyecto de colocar Aleph en Internet. 

Cuando ya se tenfa disefiado y en etapa de prueba el primer numero, alld por el mes 
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de mayo de 1998, se decidié hacer los cambios correspondientes a la gestién de! 

coordinador de Extensién Universitaria, el poeta Enrique Lépez Aguilar, y ya no fue 

posible —por el momento al menos— culminar el proyecto.) 

Durante los ocho afios en que quien esto escribe fue editor de! boletin informativo, 

se intenté hacerlo realmente periodistico. En el siguiente apartado se mostraran 

algunos ejemplos del uso de los géneros periodisticos. 
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APARTADO 3 

LOS GENEROS PERIODISTICOS EN CODICE Y EN ALEPH 

El boletin informative fue evolucionando: pasé de ser un instrumento a través del 

cual Jas autoridades exponfan su punto de vista y daban a conocer a la comunidad 

las actividades y acontecimientos que se consideraban mas relevantes (boletin 

informativo), a ser un érgano periodfstico incipiente, en que se manejaba la nota 

informativa y ocasionalmente la crénica (Cddice, boletin informativo), pero todavia 

con un fuerte sentido oficialista, mAs que institucional. Es en la etapa de Cédice (a 

secas), cuando en la busqueda de agilidad y frescura se emplean de manera 

consciente ios géneros periodisticos. Se buscé la precisién, la objetividad en un alto 

grado, la variedad en los textos (para que fueran lefdos con interés) y, muy de 

acuerdo con lo que és el espfritu universitario, a través del periodismo abrir “cauces 

ilimitados al conocimiento y colocar al hombre de cara a su realidad, motivandolo a 

transformarla” (Lefiero, 1986: 19). 

Excede a la naturaleza del presente trabajo fa transcripcién de textos completos que 

ejemplifiquen el uso de los géneros periodisticos en el boletin informativo de la 

UAN-A. Por ello se ofrecen sélo extractos de los mismos, generalmente !a parte 

correspondiente a la entrada. 

3.1. Nota informativa. 

En los dos ejemplos que se presentan a continuacién se muestra cémo las 

reporteras buscaron romper el esquema adoptado por casi todos los boletines 
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informativos de la UAM, tanto el de Rectoria General como los de las unidades, y 

que consiste en una entrada de cita, de extensién variable, seguida por un ineludible 

“As( se expresé...”. 

De esta manera se fue creando un estilo propio y haciendo en el boletin informativo 

un verdadero trabajo periodistico. 

Perspectivas desde el V Centenario 

éCémo se podrian interrelacionar temas tan diversos como la migracién 

alemana a México en 1942 y la cultura de la oligarquia porfiriana; o bien 

fa obra de! escritor Manuel Payno con e! socialismo argentino y la 

revolucién mexicana? Muy facil, se organiza un congreso interdisciplinario 

y se invita a participar en éste a un grupo de especialistas... 

Lourdes Gonzalez Garcia (Cédice, nim. 7: 8. 15-03-93). 

" Legislacién Laboral: zderecho de clase o control de los trabajadores? 

“Toda ciencia serfa superflua si la apariencia 

de las cosas coincidiera con su esencia™. 

El Dr. Octavio Léyzaga pone esta cita en epigrafe de su libro Esencia, 

apariencia y uso del derecho del trabajo. 

Ese poder revelador de la realidad de! que habla Marx es lo que aporta 

esta investigacién importante, expresaron fos comentaristas en la 
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presentacién de la obra que se Ilevé a cabo en diciembre en la Casa 

Universitaria del Libro. 

Stefania Piccinelli (Cédfce, nam. 4: 9. 28-01-93). 

3.2. Entrevista. 

Si bien a lo fargo del trabajo en Cédice se recurri6 en muchas ocasiones a la 

entrevista Como apoyo para presentar una nota informativa, es en Aleph donde se 

establece de manera permanente, en cada numero, una entrevista de semblanza, 

con la que, dicen Lefiero y Marin, puede hacerse una especie de “mural” o una 

simple “vifieta”. 

En Cédice ya se habla conseguido que personajes de la comunidad aparecieran en 

sus paginas, como un reconocimiento a su labor y como un aliciente para tos 

demas. En Aleph se decidié presentar, de manera amplia, a profesores destacados, 

y que de preferencia tuvieran una larga experiencia en la Universidad; de esta 

manera podrian ellos compartir sus opiniones sabre Jos avances y retos de la UAM, 

sus dificultades para armonizar una vida dedicada a la docencia e investigacién con 

la vida familiar, sus gustos, sus inquietudes, su historia. Asf se contribuyé a 

fortalecer el sentimiento de pertenencia a la institucién. Sirvan los siguientes 

extractos de ejemplo: 
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Dr. Juan Casillas Garcia de Leén, 40 afios de vida profesional dedicados a 

la educacién superior 

Una vida dedicada a! desarrollo de la educaci6én superior en México, asi 

podria definirse la labor profesional de! Dr. Juan Casillas Garcla de Leén, 

quien ha dado 40 ajfios de su vida profesional al impulso de la Universidad 

publica en nuestro pais. 

Rector fundador de la UAM Azcapotzalco, rector general de la Universidad 

Auténoma Metropolitana, durante ocho afios secretario general de la 

ANUIES, director de la Facultad de Ingenieria de !a UNAM, jefe de la 

Divisién de Estudios Superiores de la Facultad de Ingenieria; secretario del 

Consejo de Administraci6n de Petréleos Mexicanos, vicepresidente por 

México y Centroamérica de la Organizacién Universitaria Interamericana, 

son s6lo algunos de los cargos que ha ocupado. 

La UAM, recuerda, se cred con dos ideas importantes: contribuir a la 

atenciédn de la educaci6n superior en el pais y hacerlo de manera que 

ofreciera una alternativa a los sistemas existentes. Se pensaba en una 

universidad ptiblica con un ntmero importante de alumnos, no una 

universidad de élite. Importaba ofrecer opciones, que se conocieran por 

referencias directas y que, en funci6n de ese conocimiento, los aspirantes 

decidieran dénde estudiar y lograr una mejor preparacion. 

Luciia Ortiz Garcfa (Aleph, nim. 0: 26. 30-11-95). 
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Ing. Antonio Martin-Lunas Zarandieta. 

En una universidad publica la obligacién es 

hacia quienes no tienen recursos 

Antonio Martin-Lunas Zarandieta es un visionario, porque tiene una 

imagen del futuro, piensa en cémo deben y pueden ser las cosas; cuando 

expresa sus opiniones es como si narrara una pelicula. No teme decir lo 

que piensa, aunque si es muy respetuoso y cuida lo que dice. 

(...) 

Los egresados de Ingenieria Civil son tan buenos o mejores que los del 

Tecnolégico de Monterrey y fos de ia UNAM, aunque en ésta es indudable 

que hay gente muy valiosa. El ambiente de trabajo es mas placentero en 

la UAM y tos alumnos tienen mas facilidades para hacer una buena 

carrera, que en cualquier otra institucién. 

—zEstds vinculado con tus raices, con Espafia? 

-Estoy vinculado, me preocupa y me interesa México. Estoy en contra de 

todo nacionalismo porque es !a génesis de muchos males, de muchas 

guerras, e! nacionalismo exacerbado es irracional. 
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En Espafia no me siento espaol, ni me identifico con la forma de ser, ni 

con el estilo porque llevo mds de 50 afios viviendo en México y ese es un 

condicionamiento tremendo. No me preocupa el problema estudiantil de 

Espafia, me preocupa el de México, me preocupa el de la UAM, porque 

con eso estoy involucrado. 

Esteban Manteca {A/eph, nim. 9: 23-24. 30-09-96). 

Neagu Bratu Serban. 

Ingeniero, campeén de tiro, mexicano 

Campesn de tiro al blanco en Rumania y miembro del equipo nacional de 

ese pais, Neagu Bratu Serban conociéd México en las Olimpiadas del 68, 

afios después Ilegarfa para quedarse y realizar una brillante actividad 

profesional coma ingeniero y docente de la Unidad Azcapotzalco de la 

UAM. 

Nacido en Suesti, Rumania, Neagu Bratu ingres6 a México con ja 

intencién de radicar, sin imaginarse que después de ser el mejor en tiro al 

blanco en la categoria de pistola libre, en su pals de origen, !legarfa a ser 

un destacado profesor-investigador, miembro asociado en la Academia 

Nacional de Ingenieria A.C. e investigador nacional, nivel uno, de 1992 a 

1995 y reconfirmado para otro periodo de tres afos. 

33



At preguntarle sobre su salida de Rumania, respondiéd con voz de por si 

tenue, que la grabadora apenas capté: “vamos a dejario asi, no quiero 

recordar... es una época triste, cambiar una sociedad por otra... fueron las 

circunstancias...” 

Ricardo Zamora (Aleph, nam. 25: 25-26. 15-09-97). 

3.3. Articulo de opinién. 

Este género periodistico tampoco se utiliz6 antes del Afeph. Casi siempre fueron 

profesores quienes escribieron sobre algtin tema. Sin embargo, a veces los mismos 

reporteros se animaron a utilizarlo, cuando se les daba una orden de trabajo y no 

consegufan a ningtin especialista sobre el asunto encomendado. El siguiente es un 

fragmento de un articulo que se publicé el 30 de octubre de 1998 en la seccién 

procesos, pagina 5 del naémero 41 de Aleph: 

Derecho a la informacién versus cortina de colores. 

Para la formacié6n de una opinién pablica critica 

A 30 afios de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas sigue pendiente 

e! esclarecimiento de los hechos, y el derecho a la informmacién continua 

siendo, en México, objeto de debate. 
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Es significativo que ante ello la Camara de Diputados se disponga a “llevar 

una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n para que ésta ordene al Ejecutivo —y particularmente a la 

Secretaria de la Defensa Nacional- que entregue a los legisladores la 

documentacién hasta ahora negada por razones de supuesta ‘seguridad 

nacional’". Sin embargo, este es sélo un paso en el camino hacia la 

democracia 

Una verdadera apertura informativa en los noticiarios, asf como la 

creacién de espacios de debate con la participacién de los diferentes 

partidos politicos y especialistas en materias o temas especfficos de 

interés nacional, contribuirian a la formaci6n de una opinién publica 

critica. gPor qué razones no se hace? 

(..) 

Jorge Almaguer Rodriguez 

Y los siguientes parrafos pertenecen a un articulo que ejemplifica las colaboraciones 

de profesores: 

El sector externo y la economia mexicana 

Uno de los factores que ha gravitado negativamente en las economlas de 

México y América Latina en general, es el del sector externo. En el caso 
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especifico de México, incluso, la crisis de 1994-95 fue atribuida por el 

presidente Ernesto Zedillo a la cuenta corriente de la balanza de pagos. De 

tal manera, los esfuerzos del gobierno mexicano se orientaron a tener un 

saldo equilibrado en la balanza de pagos, lo que fructificé, en 1995, en 

una balanza comercial superavitaria en 7 mil 88 millones de ddlares 

(mdd) que sin embargo, no fue suficiente para equilibrar la cuenta 

corriente, la cual observé un déficit pequefio de 654.3 mdd. 

Mucho se ha ponderado el hecho de que México se ha convertido ya en 

un exportador de productos manufactureros; sin entrar aqui a debatir este 

argumento, el cual es dudoso por muchas razones, si quisiéramos sefalar 

que es deplorable y peligroso que uno de los pocos sectores que es 

generador neto de divisas, es decir, que exporta mas de lo que importa, 

esté siendo golpeado por los mercados internacionales, mientras que por 

otro lado, aquellos que importan mas de lo que exportan, los 

manufactureros, mantienen y  profundizan nuestra dependencia 

tecnolégica  y el deterioro financiero. Tenemos por tanto, que el sector 

externo presenta graves problemas para alcanzar un crecimiento 

econémico sostenido que nos permita superar la crisis que nos agobia 

cada vez mas. 

Marco Antonio Gonzalez Gémez 

Profesor-investigador del Departamento de 

Sociologia (Aleph, num. 37: 20-21. 30-06-98). 
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3.4. Crénica. 

Por sus caracter(sticas propias, !a crénica se presta para plasmar algtin 

acontecimiento que no sea tan propiamente académico: los festejos con motivo de 

los aniversarios, !a entrega de medallas al mérito universitario, las actividades 

culturales tales como teatro, musica, inauguracién de exposiciones. Ocasionalmente 

se empleé para informar de la presentacién de libros. La crénica es, junto con la 

nota informativa, uno de los géneros que con més gusto se cultivan en el boletin. En 

Aleph aparecié, dentro de la seccién trotacalles la siguiente crénica, de cuando se 

decidié ofrecer a la comunidad de la UAM-A un panorama de su entorno: 

San Juan Tlilhuaca, el Pueblo de los Brujos 

Tlilhuaca, pueblo del lugar arenoso o de la tierra arenosa, segin unos; 

para otros, lugar de brujos, se dedicé a San Juan en tiempos de la 

Conquista, y se asienta por el rumbo donde antes fueron famosas las 

haciendas dei Rosario, Echegaray, La Naranja y Renacimiento. Si 

Azcapotzalco es un lugar con tradiciones e historia, en mucho se lo debe 

a lugares como este poblado. Localizado atras del CCH Azcapotzalco y sin 

avenida importante que fo cruce, pareciera escondido entre unidades 

habitacionales, lo que ha permitido mantener su paraddjica apartada 

cercanfa a ta ciudad de México. Recorrer calles, asomarse a tiendas, 

atisbar por sobre bardas o visitar su iglesia y platicar con lugarefios es una 

aventura que se vive placenteramente. Para entrar y salir de él existen 

flamantes bicitaxis, que hacen base en distintos puntos. (...) 

Jaime Laguna Berber (Aleph, nam. 33: 25. 31-03-98). 
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La siguiente es fa crénica de un acto cuyo cardcter combindé lo festivo y fo 

académico: 

Nuestro Eclipse Total de Sol 

11 de julio de 1991, todos sabemos lo que va a pasar y a qué hora va a 

suceder. Incluso sabemos cémo habra de verse y las precauciones que 

hay que tomar... 

Unidad Azcapotzalco de la Universidad Aut6énoma Metropolitana. Del 

laboratorio de Fisica siguen saliendo cajitas con espejo, lupa y papel 

albanene, que son el desaffo universitario al terror y manipulacién de fa 

televisién: cajitas magicas contra la “caja idiota”. 

20 puestos de observacién. Informacién a través de carteles, alumnos 

entusiastas coordinando cada uno. El material que constituye fos puestos 

son mamparas, chapoteaderos inflables, radiograffas para asomarse al 

espejo que descansa bajo el agua, espejos para proyectar en cartulinas o 

pantallas lo que sucede en el cielo, filtros autorizados. Todo tan simple y 

seguro que se antoja posible el que por toda la ciudad hubieran existido 

puestos... y que se hubieran comercializado las cajitas de cartén... 

La presencia de los dioses 

Luna, Sal, un acercamiento que propicia tinieblas y que, majestuoso, trae 

a la mente imagenes de cépula. 

Por muy preparados que estuviéramos, y por mucho que se conozca del 

fenémeno, es tal la sorpresa de ver una noche a mediodia y en tonos que 

no son nocturnos, que la ignorancia y el miedo, fuente de las religiones, 

hacen evocar a los dioses, y por instantes compartimos la necesidad 

prehispanica de pedir proteccién a Quetzalcéatl, a Ehécatl y a 

Huitzilopochtli. 
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El techo de fa cafeteria, un rincén cerca del cielo 

De todos los puestos de observacién, el que estuvo mas concurrido fue el 

del techo de la cafeteria, ahi se instal6 un telescopio que proyectaba la 

imagen a una cartulina, donde era posible fotografiar las diferentes fases. 

El Dr, Judrez H. Garcia fungiéd como improvisado maestro de ceremonias, 

felicit6 a quienes estuvieron presentes, y entre bromas ilamé ta atencién 

de los cambios vertiginosos y brevisimos del clima, previos a la que llamé 

“tuna de mie! de siete minutos”. 

Para estar a tono con los astros, la luz de la UAM se apagé unos 

segundos. Una ovacién, aplausos, l4grimas en la oscuridad y las palomas 

acurrucadas en lo més alto de los edificios; segundos después todo 

tegres6é a ja normalidad. Los afanes de la coordinadora de Extensién 

Universitaria, Irma Judrez G., de Daniel Casarrubias, coordinador de la 

licenciatura en Disefio Grafico y de muchos otros que apoyaron desde ef 

anonimato, tuvieron una recompensa magnifica. 

Pero el eclipse total de Sol, el fenémeno del milenio, terminé unos 

cuantos minutos luego del oscurecimiento total; pocas personas 

permanecieron todavia cerca de los puestos de observacién, mirando al 

Sai en cuarto creciente. La mayorfa regres6 a sus labores y luego, durante 

varios dias, se dio un impresionante intercambio verba! muy parecido, por 

cierto, al que hubo tuego de tos sismos de 85. 

Esteban Manteca Aguirre 

(Cédice. Boletin informativo de fa unidad azcapatzatco. 

Num. 161: 6-7, 30-07-91) 
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3.5. Reportaje. 

Al igual que otros géneros periodisticos el reportaje no se practicé sino hasta ta 

época de Aleph, pues el espacio con que contaban los reporteros para escribir se 

habfa incrementado sustancialmente; pero sobre todo tuvo que ver el nuevo 

enfoque, y los nuevos temas. La intencién de ofrecer puntos de vista diversos, de 

ubicar la informacién en un contexto, de brindar un producto con “valor agregado” 

nos llevé a practicar ef mds compieto de los géneros periodisticos. Las secciones 

donde aparecieron reportajes son: saber, procesos, globo, barril sin fondo, fundacién 

e imperio, y trotacalles. A continuacién se incluyen fragmentos de un reportaje que 

en tres pdginas de la seccién globo se publicé el 15 de junio de 1998, en el numero 

36 de Aleph: 

Kosovo lucha por ser independiente de Serbia 

e Riesgo de una nueva guerra de fos Balcanes. 

e Los nacionalismos, un gran obstaéculo para la paz 

En Kosovo, provincia a la que en 1989 se privé de su autonomla y se 

anex6 a la Republica de Serbia, contindan los incidentes armados iniciados 

en marzo y sé genera una situacién inestable en la Europa balc4nica que 

puede derivar en una guerra regional en la que ademas se involucren 

naciones como Albania, Grecia y Turqufa. Los ataques de las fuerzas de 

seguridad serbias contra las aldeas albanesas de Kosovo, asf como los 

enfrentamientos entre dichas fuerzas y las guerrillas independentistas 

albano-kosovares, hacen de Kosovo el posible detonador de !o que seria la 

fase Ill de la guerra contempordnea de tos Balcanes, si se acepta por lal y 
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la ll fases de ésta, la guerra de Serbia contra Croacia y la guerra 

interétnica de Bosnia-Herzegovina, respectivamente, impulsadas {fy 

desarrolladas) al inicio de la presente década por el nacionalismo agresivo 

de 1a actual dirigencia politica serbia encabezada por Slobodan Milosevic, 

primero como presidente serbio y ahora de la nueva Yugoslavia, integrada 

por las repdblicas de Serbia y Montenegro. 

La situacién que se vive actualmente en Kosovo debe ser perfectamente 

valorada por fa Organizacién de las Naciones Unidas, con el objeto de que 

desarrolle un papel mediador capaz de lograr que las partes en conflicto 

asuman una posicién negociadora. 

Sefiala Bogdan Denith en Nacionalismo y etnicidad. La tragica muerte de 

Yugoslavia, “Las zonas habitadas por albaneses en Kosovo, Serbia 

meridional y Macedonia fueron conquistadas por Serbia en la guerra de los 

Balcanes contra Turquia en 1912, reconquistadas en 1918 y 

conquistadas de nuevo en 1945. La gran mayorla albana en Kosovo se 

opuso a estas conquistas y apoyé a Turqufa, Austria e italia 

sucesivamente contra Serbia y Yugoslavia. 

Con respecto al fortalecimiento de los nacionalismos en Yugoslavia, 

Bogdan Denitch sefiala que ello fue una reaccién ante las tacticas serbias 
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de intimidacién y subraya que “Yugoslavia no fue destruida por grandes 

prsiones de descontento desde abajo: la asesinaron las politicas de los 

dirigentes de ias diversas republicas. 

Jorge Almaguer Rodriguez 
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APARTADO 4 

LA ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Aunque la UAM-A estd por cumplir 25 afios de existencia, no siempre ha podido 

actualizarse ni hacer los ajustes que requiere tan rapido como desearfa. A veces una 

instancia realiza una tarea porque siempre lo ha hecho, y ocupa un lugar dentro del 

organigrama porque siempre ha estado ahi. En buena medida es lo que pasa con la 

Seccién de tnformacién y Divulgacién. 

Esta Seccién forma parte de la Coordinaci6n de Extensién Universitaria, que 

depende a su vez de !a Secretarfa de la Unidad. De tal suerte que el jefe de fa 

Seccién acuerda con el coordinador de Extensién Universitaria y no con el rector, ni 

con el secretario. Existe, sin embargo, una oficina que asesora a la Secretarfa en 

tareas de comunicacién y se ha encargado de campafias sobre el arbolado de la 

UAM y sobre proteccién civil, ademas de atender la senalizacién de los espacios; 

esta oficina no tiene relacién formal con la Seccién de informacién y Divulgactén. Si 

a esto se suma la desaparicién tanto del Consejo Editorial en 1980, como de fa 

columna "Opinién" en febrero de 1987, la Seccién queda bastante aislada, tomando 

en cuenta que su tarea es promover la imagen de la UAM-A. 

4.1. La Secci6n de Informacién y Divulgaci6n. Tareas. 

Como facilmente podré deducirse, la tarea central de la Seccién de Informacién y 

Divulgacién es la publicacién del boletin informativo de fa UAM-A. En segundo lugar, 

si no por importancia, si por el tiempo y los recursos que se le dedican, esta el



apoyo a las actividades académicas y culturales con material impreso -carteles, 

programas de mano, tripticos, invitaciones-, que se disefia en la Seccién y se envia 

a imprimir ya sea dentro o fuera de la UAM. En tercer lugar, la Seccién se encarga 

de enviar los anuncios que la UAM-A desea publicar en la plana "Casa y tiempo" 

que aparece en diversos periddicos con la programacién de las actividades mas 

importantes del momento: cursos, diplomados, presentacién de libros; ademas se 

gestiona ante la Direccién de Informacién, de Rectoria General, la insercién de 

anuncios en los periddicos. S6lo de modo marginal la Seccién ha tenido contacto 

con los medios para conseguir entrevistas a profesores expertos en temas de 

interés, o bien cuando fa Direccién de Informacién organiza alguna rueda de prensa 

con funcionarios o profesores de la Unidad Azcapotzaico. 

4.2. La plantilla de personal. 

En la Seccién de informacién y Divulgacién trabajan 14 personas: 

El jefe de la Seccién, quien es el responsable del trabajo de la Seccién. Atiende, en 

primera instancia, las relaciones laborales con el personal a su cargo; vigila el 

cumpiimiente de las tareas y del horario; otorga los “dias econémicos"; cuando se 

requiere, solicita a tos trabajadores que laboren tiempo extra y gestiona el pago 

correspondiente; establece los procedimientos de trabajo, atendiendo el perfil 

establecido para cada puesto y si alguien tiene entusiasmo por aprender y hacer 

algo mas de lo que le corresponde, te permite que to haga, intentando no provocar 

conflictos laborales. Interviene a fin de que las relaciones entre el personal a su 

cargo sean armoniosas; incentiva -castiga y premia- a los trabajadores para que 

cumplan con entusiasmo sus tareas {estas dos dltinvas funciones no aparecen en 

ningdn manual, pero son de las mas demandadas). 
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Recibe y asesora a los profesores que desean promocionar sus actividades 

académicas: cursos, seminarios, diplomados, etcétera. Una vez que se explican jas 

limitaciones presupuestales y técnicas, se compromete a elaborar los impresos en 

un tiempo razonable. 

Elabora el proyecto de presupuesto anual, siguiendo las indicaciones del 

coordinador, quien transmite las indicaciones del secretario. Ejerce ei presupuesto: 

elabora los pedidos de compra del papel para el boletin y los impresos, dei equipo de 

cémputo, mobiliario, papelerfa para la oficina, azucar, vasos, servilletas y café. 

Anualmente entrega un informe, del que se incluyen algunas partes en el informe 

anual de ta rectoria de la Unidad. 

Decide qué anuncios deberaén aparecer y en qué orden, pues la demanda siempre 

excede a los espacios disponibles, tratando de que todos Ics profesores solicitantes 

queden de acuerdo. 

Atiende las indicaciones del coordinador de Extensién Universitaria y le propone los 

temas que se publicaran en el boletin informativo; pone en practica las polfticas 

definidas por la secretaria de la Unidad y responde a fas observaciones que el 

secretario, a través del coordinador, le hace llegar. 

Un técnico en comunicacién y relaciones ptblicas. Se trata de personal de 

confianza, igual que el jefe de la Seccién, y se encarga, siguiendo las indicaciones 

dei jefe, de coordinar a los reporteros y, posteriormente, a los disefiadores que 

forman el boletin. Ocasionalmente escribe algunas notas. 

Dos reporteros. Acostumbrados a la “dindmica UAM", les pesa escribir mas de tres 

notas a la quincena. Aunque, a rafz del cambio de Cédice por Aleph, se debe 
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reconocer que se incrementé al doble el ntémero de paginas y que se reatizaron mas 

reportajes que ameritaron una minima investigacién. A lo largo del tiempo, sélo unos 

cuantos de quienes cubrieron estas plazas han tenido formacién académica como 

reporteros, y se nota, mientras que la mayoria van aprendiendo el oficio en la 

Seccién. 

Un “analista y redactor documental". Esta es una plaza extrafia, con un perfil tan 

amplio que abarca desde la redaccién y seguimiento de contratos -esta tarea no se 

realiza en la Seccién, pero aparece en el Manual de funciones-, como que se 

elaboren sintesis y boletines. En los hechos se te ha pedido que trabaje como un 

reportero mas, pero no se les puede exigir esa formacién profesional, dado su perfil. 

Dos disefiadores. Atienden tanto el drea de los impresos, como ai boletin. Se han 

ido capacitando en el manejo de equipo de cémputo. Ninguno de ellos realiza 

itustraciones originales. 

Un técnico editorial. Este puesto permite una orientacién hacia el area de disefio o 

hacia e! 4rea editorial -cuidado de las ediciones, correcci6n. Se le ha encargado de 

coordinar a los disefiadores en cuanto a los impresos y de apoyar la edicién del 

boletin -cuando se ha tratado de disefiadores, de plano se sientan en la computadora 

si es que se requiere. 

Un fotégrafo, aunque formalmente tiene puesto de disefiador, desde hace afios que 

se dedica a la fotografia en la Seccién y brinda apoyo a otras areas. 

Un técnico de equipo tipografico especial. Esta persona era la encargada de la 

composer, ahora captura textos en una computadora. 
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Un corrector, que hace la primera y la ultima revisién de los textos; enmedio se hace 

otra revisién por el jefe de la Seccién o e! técnico en comunicacién y relaciones 

pUiblicas, esta segunda correccién es més "politica" y de paso se sefialan tas erratas 

que el corrector no vio. 

Una secretaria y dos auxiliares de oficina. Realizan fas funciones que son comunes a 

estos puestos. En cuanto a la distribucién del boletin, la secretaria se encarga de 

realizar los envfos por correo y los auxiliares lo reparten en la Unidad, tanto los que 

se entregan "personalizados" con una tarjeta, como fos que se colocan en las 

oficinas y exhibidores. 

4.3. El Sindicato. 

Hacer un analisis del papel que juega el sindicato dentro de la Universidad 

Auténoma Metropolitana requeriria por si solo de la elaboracién de una tesis. Dados 

los propésitos, mas modestos, del presente trabajo, se apuntan Unicamente algunas 

ideas sobre dicho papel. 

A raiz de la experiencia vivida durante casi 20 afios como trabajador de la UAM, 

doce de ellos afiliado al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Auténoma Metropolitana (SITUAM), creo que el sindicato puede participar de una 

manera positiva y enriquecedora para la institucién, sin que por ello renuncie a la 

defensa de los derechos contractuales. 

Dentro de la UAM funciona un interesantisimo sistema de equilibrios en su sistema 

de gobierno. Los 6rganos personales son designados siempre por d6rganos 

colegiados y en todos ellos los funcionarios representan una minorfa ante ios 

representantes electos mediante voto directo. El Unico caso distinto es la Junta 
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Directiva, encargada de nombrar al rector de una terna que le propone el Rector 

General; la Junta Directiva estd formada por nueve miembros y cada afio termina 

sus funciones uno de ellos, el organismo encargado de nombrar al nuevo miembro 

es el Colegio Académico, de tal suerte que el equilibrio sigue dandose. 

Cuando los trabajadores, académicos o administrativos, teniendo como meta ef 

mejoramiento de la institucién, se oponen a alguna medida impuesta por un 

funcionario, quien gana es fa institucién. Cuando ios trabajadores defienden que el 

proceso de trabajo debe contemplar las labores de cada uno y que todos deben 

ajustarse a sus tiempos para no afectar a los demas, en realidad estén ayudando a 

ser mas eficientes. En muchas ocasiones encontré estas propuestas. 

Sin embargo, muchas veces se enquistan en el sindicato los individuos mas 

nefastos, que no sdélo buscan la manera de trabajar menos, sino que 

ideolégicamente estan convencidos de la necesidad de boicotear el trabajo, pues de 

esa forma materializan su lucha contra la burguesia; luego ahuyentan de la 

participacién a los trabajadores que no desean ningin tipo de confrontacién con 

otros trabajadores, y se escudan en la organizacién sindical para desestabilizar. 

Como el SITUAM atin conserva fuerza suficiente para hacer tambalear de su puesto 

a los funcionarios incémodos, muchos de ellos prefieren dejar hacer, dejar pasar; 

bajo la consideracién de que ellos no tendran conflictos mientras dure su gestidn... 

aunque ta UAM vaya resintiéndose dia a dia de esas actitudes. 

En el caso particular de la Seccién de Informacién y Divulgacién, se dieron varias 

veces las actitudes propositivas, pero al menos hubo tres casos en que el SITUAM 

se mostré como el refugio y coberlura de las actitudes mas antiuniversitarias e 

irresponsabies ante el trabajo: 
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1. Casi ocho afios duré mi estancia en fa jefatura y casi ocho duré también el 

enfrentamiento cotidiano con un individuo que cumplia las ordenes de trabajo... 

luego de leer el periédico y atender asuntos sindicales; que no aceptaba realizar 

funciones que no le correspondian (aunque estuvieran detalladas en el Manual de 

puestos); que a sus propios compafieros les complicaba el trabajo, con tal de 

fastidiar al jefe; que al menos en cuatro ocasiones hizo campafias de carteles en 

contra de la actitud "autoritaria y prepotente" del jefe; que durante una huelga 

agredié fisicamente, delante de testigos, jal Rector General de la UAM! En dos 

ocasiones se tuvieron dentro de la Seccién todos los elementos para rescindirle el 

contrato y las autoridades de la Universidad prefirieron no actuar. 

2. Cuando ios reporteros no entregan a tiempo su trabajo (porque no consiguieron la 

informacién, porque el tema era muy complicado, porque no se encontré al 

profesor...}, no hay forma legal, en la UAM, de sancionarlos. Ante la necesidad de 

cubrir mas notas y de tener una publicacién quincenal se recurre al argumento de los 

“usos y costumbres”. 

3. Un trabajador sindicalista y muy de izquierda se reporta por teléfono para pedir 

dos dias econémicos "porque le habian robado en su casa”; cuando se presenta a 

trabajar lteva a la Seccién de Personal una incapacidad médica que cubre los dias 

solicitados por teléfono y asi conserva integros sus 10 dias econémicos... Unos 

meses después vuelve a faltar durante una semana, lo cual amerita rescisién, y se 

pasan los cinco dfas posteriores que ten/a para justificar la falta, Cuando se entera 

que se inicié el procedimiento de rescisién fleva una incapacidad que cubre los dias 

de la falta jmds los cinco dias posteriores que estuvo laborando!, pero como no hay 

un papel que haga constar que ét recibié una orden y trabajé esos dias, dicen !os 

abogados de la UAM, lo Unico que queda es dejar hacer, dejar pasar. 
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Conclusiones. 

E! cuidado de la imagen corporativa es una tarea importante para las instituciones, 

en este caso la UAM-A. Debe ser atendida de manera profesionai; es necesario 

reconocer a todas las instancias que tienen que ver con esta actividad, y entre ellas 

sefialar a las que propiamente manejan la imagen y finalmente a Jas que tienen que 

planear y tomar decisiones; entonces se podraé establecer una coordinacién que 

permita ser eficientes. 

Una de tas instancias que més tiene que ver con la proyeccién de la imagen de la 

UAM-A es la Coordinacié6n de Extensién Universitaria, por la naturaleza de sus 

funciones, que abarcan la publicacién de libros, ef servicio social, las actividades 

culturales, orientacién profesional, y la informacién y divulgacién. 

La Seccién de tnformacién y Divulgacién debe tener un vinculo mas estrecho con 

Rectorfa y Secretarfa a fin de conocer los asuntos mas relevantes que se quiere 

difundir; no puede reducirse este vinculo a que el jefe de la Seccién o los reporteros 

busquen a la fuente, pues se corre el riesgo de que en la Seccién no se esté 

interpretando correctamente el interés institucional. En sus inicios, la UAM-A 

apreciaba la importancia polftica del boletin, tan es asf que el Consejo Editorial to 

formaban el Rector y fos directores de Divisién y durante afios se publicé una 

columna escrita por estas mismas autoridades. 

Una herramienta importante en la consolidacién de una imagen corporativa es el 

boletin informativo, pues ayuda a cohesionar a la comunidad en torno a objetivos y 

valores propios, como cuando se informa y se promueve la discusién -en el! mejor 

sentido de la palabra— sobre la autonomia universitaria, la forma de gobierno en la 

UAM, la “misién” de !a universidad y temas afines; fortalece el espiritu de 
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comunidad, al informarte de los logros conseguidos por miembros de la misma; y 

ayuda a que los universitarios sean, ademas, criticos, acepten la pluralidad y 

respeten a quien tiene opiniones distintas. 

Es importante que el car4cter institucional del boletin informativosea evidente para 

los lectores, y que la comunidad sepa que puede buscar ahf la opinién de quienes 

dirigen la institucién No es menos importante evitar que el boletin se reduzca a un 

panfleto oficialista lleno de discursos huecos, lugares comunes, y fotos del rector; 

pues entonces sélo se consigue alejar a los posibles lectores y pierde sentido 

escribir, corregir y publicar. 

Otro error que debe evitarse, aunque a lo largo de ta historia de la UAM se repiti6 

una y otra vez, es el cambio de imagen del boletin cuando no hay un proyecto bien 

fundamentado sobre qué se quiere cambiar y porqué se quiere hacerlo. “Cambiar por 

cambiar”, “dejar una huella del rectorado”, finalmente fortalece el sentimiento, tan 

arraigado en los mexicanos, de estar sujetos a caprichos sexenales (en el caso de la 

UAM el periodo se reduce a cuatro afios), sobre todo si no se explica a los lectores 

el porqué del cambio —proceder asf en 1a UAM-A fue, durante los primeros 17 afios, 

una constante. 

A fuerza de ir experimentando con tantos cambios en el boletin, se aterriz6 en un 

proyecto del que se deberfan rescatar los siguientes aciertos: 

a) Es muy conveniente utilizar tos diversos géneros periodisticos dentro del boletin, 

a fin de hacerlo atractivo y mas facilmente comprensible. Esta prdctica, ademas, 

estimula a los reporteros, quienes, a pesar de que su labor esté concentrada en 

un espacio tan bien delimitado como un campus universitario, van encontrando 

cotidianamente retos al investigar, entrevistar, observar y redactar. 
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b) 

c} 

d) 

Abordar problemas nacionales e internacionales, asuntos econémicos y el! 

“México profundo”, ofrece a los alumnos, a los trabajadores administrativos y, 

tal vez a los docentes, !a oportunidad de acceder a la informacién y a la 

reflexién, pues muchos de ellos no tienen el habito de jeer periddicos o revistas 

especializadas. Desde juego no se trata de competir con éstos —es importante no 

perder ubicacién-, y si un boletin universitario decide explorar esta via, debera 

hacerlo con mucho tiento. 

Permitir y favorecer la participacién de los miembros de ja comunidad puede 

convertir un boletin informativo en un instrumento de comunicacién. Las 

autoridades conoceran tos puntos de vista y las crfticas de quienes forman la 

Universidad, sabran de sus gustos y sus inquietudes, y la comunidad se 

apropiard con responsabilidad de un espacio que le parecia vedado, de tal suerte 

que se fortalecera el sentimiento de pertenencia a la institucién. 

Es importante estar atentos a los cambios tecnolégicos que surgen y pueden ser 

aplicados al boletin, pues se gana en eficiencia y se evita realizar esfuerzos 

innecesarios. 

Ocupar un puesto de direccién (sea de “mandos medios” o de mayor jerarqufa) 

implica el dominio de habilidades y el tener conocimientos distintos a los que se 

adquieren en la licenciatura. Serfa importante iniciar, desde los Ultimos semestres de 

la licenciatura, la capacitaci6n en asuntos tales como el manejo de personal, la 

organizacién del tiempo, y la planeacién de actividades, entre otros: Desde luego, 

quien debe reforzar esta capacitacién especifica es la empresa o institucién. 

También debe capacitarse a los trabajadores que tienen la tarea de producir el 

boletin informativo, para aleanzar una mayor calidad y eficiencia. Debiera lograrse 
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algun grado de flexibilidad en la definicién de las tareas que establecen los manuales 

de puestos, respetando los derechos laborales y tomando en cuenta !a opinién de 

los trabajadores —incluso buscar que ellos sean quienes promuevan esta flexibilidad. 
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PRESENTACION . 

Hace poco menos de cuatro meses inicamos formalmente las 
labores académicas de la Unidad Azcnpotzaleo. Durante este breve 
tiempo s@ han realizado mGitiples trabajos que, poco a poco vancon 
formando nuestro ambiente universitario. 

Se ha completado ya el primer trimestre del primer ciclo esco 
lar, y muchas de las defictencias iniciales -falta de biblioteca, de 
laboratories, de cubfcules de estudio, da agua, de luz, etc.—han ~ 
sido corregidas ya, Se han inictado las actividades culturales ylas 
deportivas en ta Unidad y empezado a funcionar el Departamento de 
EnseRanza de Lenguas Extranjeras, y la Coordinacién de Servicios 
de Cémputo. 

AGn es mucho lo que queda por hacer. Y algo que reviste impor 
tancia fundimental en esta etapa es fomentar ia comunicacitn entre- 
todos los miembros de Ia comunidad para que, en conjunts podamos 

\gumplie con los objetivos que el Pafs nos ha encomendado. Sola-— 
mente con una efectiva comunicacién seré posible mantener y forta— 
lecer et eapfritu de integract6n @ interdisciplina que caracterizan la 
estructura de nuestra Unidad. Es necesario incrementaria para — 
evitar que, por ignoransta o indiferencta, 1a Unidad se tranaforme - 
en una simple yuxtaposicién de Divisionea, aisladas e independientes, 

Un primer paso para propictar una verdadere comunicactén 68 
proporctonar informacién oportuna de lo que sucede y de lo que se   pases ta peg. 2 
  

Primer ndmero del Boletin informativo. 
Este formato se mantuvo durante 46 numeros. 
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Este formato se ha utilizado siempre en el érgano informativo 

de Rectoria General, es el “clasico” en la UAM. 
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PROYECTOS APROBADOS PARA. EL SERVICIO SOCIAL , 
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so someta a la Divisién de Clencias Sociales y Humanidades 
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Boletin informativo namero 70, “Epoca UI". 
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Tamafio real: 27 x 20.5 cm. 

 



  

  

  

Universidad 
Auténoma 

Casa abierta al tiempo + Metropolitana 
BOLETIN INFORMATIVO Unidad Azcapotzalco   
  

CSTUALIZACION DE PROFESORES 

Como uns contribucién para la definicion y el de- 
sarrollo de una politica de farmacion y actuatiza- 
cién de profesores, ¢! Rector de ta Unidad y tos Ot- 
rectores de las 3 divisiones eprobsron la efecucion 

de un programa que responda a las crecientes do- 
mandes de orden cuantitativo y cuailtativo, deriva- 

¢~das dal crecimiento de ta Unidsd (aumento del no- 
* Jrero da matriculas) y del avance da le produccién 

cientifica, 

En el proyecto, elaboredo por CADA {Comisién 
de Apoyo y desarrollo Académico), sf pretende re- 
coger [as particularég experienclas de formacién 
que so hen dado en citrtas reas y departamentos, 
procurando ta confermacién en Ia préctica, de una 
politica general o estrategia corn que Invotuere al 
ranjunto de la Unidad. 

En este sentido,"CADA mugiere Ia eleboracton de 
un dlagnéstico por departamento en et que se ubi- 
quan Ins nacesidades bésicas de formaclén de profe- 
sores, par un partode de cinco aftos, de acuerdo 3 
{os aspectos informativas siguientes: situacion ac- 
tual del departamento en fo que concleme al ndime- 
70 ¥ categoria de los profesores, todo ato en rate- 
clén a la demanda cuantitative y cuslitative que se 
puede prever para un periodo de cinco aftos; estacto 
actual de! personal becado 0 en estudios de post- 

¥ et grado de compromiso con la institucion; 
Toleclén de tas principales necesidades del departs- 
mento en lo que se refiere a tn formacién pedags- 
_ glee de los prafesores; extablecer clertas formas de 

£eonsulta con ios alurnnis respecto a Is formacién 2c 

ANO VII EPOCA IN‘. 61   AZCAPOTZALCO, D.F, 

SE PROPONE PARA LA UNIDAD UN PROGRAMA DE FORMACION 

tual de los profesores. A partir de los resultados 
obtanidos en el dlagndstico se procederia a ia ela: 
oracién def programa de formacién, incluyando 
en éste tanto el frea de formacién profesional 

formacién profesional contandrian: ta indiceciOn 
de cursos, programat de ectuallzacion y posturado, 
etc. Por otre parte, oe seflalaria el tratamiento es- 
pecffico que el departamento darie a ciertos estu- 
diantes de los Ulthmos trimestres que estuviesen en 
posibilidad de sumarss al cusrpo de profesores. En 

to que se refiart « le formacton secon- 
templar(a lo siguionts: Ia realizacién de una serie 
de cursos y seminarios para profesores de ingreso 
reciente; semninarlos da actvalizacién educativa, con 
una especial referencia al modelo de la UAM; acti- 
vidades particulares acuerdo a las necesidades 
especificas de tos departamentos. 

  

Como modo de operacién sa nugigre la slabors- 
ion colectiva de tos programas de farmacion con- 
tendo con la participacion de docentea, Se conten 
pla neceseriaments 41 presentacion de los progra- 
mas elaborados al Consejo Divisional para su epro- 
baci6n, Se recomienda también ta ssignacion de 
un responsable 0 comisién pa departamento para 
la coordinacién y desarroila del programa. Final- 
ments 10 sefiala la disposicién de ia CADA en to 
que se refiere & ts coordinacién y la esesorta nece- 
sarias pare el disefo y el deserrolio del programa de 
formacion, 

En Ie ectualidad, ya se he integrado ta Comisién 

16 DE NOVIEMBRE OE 1981 

  

Boletin informativo numero 81, “Epoca III". 

Mismo formato que el anterior, el logotipo ya no aparece “calado”. 

Deja de publicarse una gran fotografia en la portada. 
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» Rabicioso programa de la ‘UAM: 
en defensa del medio ambiente. 
     

                  

    

    

    

    

  

En ef curso de fa Pri. 
mera Reunion de Eco- 
logta, eS rector de la 
UAM-A, Or. Oscar 
Gonzdlez Cusvas, ex- 
pusa fa forma como to- 
das las unidades cola- 
boran en la defensa del 
madio ambiente capl- 
talino, 

Aperta da proparar in- 
gonierosambientales, 
la UAM produce diver- 

$26. investigaciones rela- 
cionadas con el dete- 
fioro ambiental, para 
advertir a la sociedad 
sobra fos dafos que 
causa la contaminacion 

fel medio. 

4 creadores 4 
entrevistades por 
universitarios—A 
Resefia de las cuatro 
entrevistas-conferen- 
cias, en que pasticips- 
ron el pintar José Luis 
Cusvas y tos escritores 
Ricardo Garibay (foto), 
Héctor Azar y Jost 
Agustin. Pig. By 9 

  

tos libros, un problema 

agravado par la crisis 
Reportaje sobre el costo de los 
libres, qua hoy limita, como 
ningin oico factor, fas posibi- 

per cae utes SP prgutas 9 expe 
de quienes tienen que adquirir Sobre esta actividad ua es 
‘obras importadas. algo mds qus un trimite 

Page. 11, 12y 13° 7 Pig Pay. 6 

2Que es el Servicio Social?       

Cédice de Azcapotzaico namero 108 {j}), “Epoca IV". 

Cambia el nombre de la publicacién sin que se explique al lector el motivo. 

Se continda la numeracién y se usa el mismo formato que antes. 

Tamajio real: 27 x 20.5 cm.



  

  

a od 

|«o boletin informativo’ de la “unidad Gecmpatzalcuy 

6 1 = Faunena SepeCT 

- FRABAJOS PREMIADOS 

EN EL CONCURSO DE PROTOTIPOS 
Trahajos desarroliades gor profesores, alum- 
nos y téeni&t de ios dapartamentos de Ener- 
Gia y-Electrdnica de esta Unidad, fueron 

seleccianados entre los primeras lugares del | 
Concurso Regional de fy Zora Metropolitana 

de Prtogipor Didécticos “Autoequipemion- 
to 87", Whe farientemente orgenizeran ie 
Secretaria de Educaci6n Poblica (SEP), 
Asociacién de Universidades 8 Institutos de 
Ensefianza Superior {ANUIES) y a UAM- 
Azcapatzates, El eoncurse conremplé tres, 
‘eampos de participacién: maquinaria, equipo 
# instrumentaciin; y en cada campo s9 arig- 
“a6 un premia en efectiva para los tres prime- 
ros lugares. 

  

  
"ARO 12 : Wo. 121 

  

Durante ta ceremania de premiacién, roati- 
ada ef 28 da snero | taboratario de ter- 
mofluides, et Mra. Martiniano Arredondo 
—representante de 1a ANUJES~ sefalé que 
ste tipo de coneursas (que se estén realizan- 
do & nivet regional y posteviormente a nivel 
nacional), permiten promover la 
de equipo para utilizarsa en tor universida- 
des del pais. A su vez, ef Or. Oscar Gonzdlez EN PAGINAS INTERIORES: 
Cuaves reselté fs importancia de que prote- 
sores con experiencia en Ja investiacin, 
‘trahajen con alunos y téenicns parastden- | © Campafia por el mejoramiento 
rrolto de prototipes. Este tipo de srabajos 
dijo el rector, contribuyen a raducir oa de los servicios 
‘tar gastos en ia importacién ¥ mantenimien- * 

ta de equipo, 

  

  

    

  

® Entrevista con el director de CB! 
Una caracterfstica generalizada entra los ta- 
bbejos concursantes, ex su posbilidad de svs- 
tituir importecionss, ademés de que vies | ® Munda universitario... 
ds ellos st realizeron can tecnologia origi- 
sal, Asimésmo, tedos los protatipos estén : 
proyectados para su utilizecién en fn eduta- | Este ndmero se ilustra con portadas dv publicaciones recientes, edi- 
ita téenica, media superior y superior. stades por la Unidad Azcapotzalco, 

sor on aha. 

  

    
  

Cédice. boletin informativo de la unidad azcapotzaico, namere 121. 

Ya no se incluye la época. Cambia el logotipo. 
Se sigue usando el mismo formato. 

Tamario real: 27 x 20.5 cm.



  

  

        

Cédice, numero 1. 

Al papel cultural se le pone una portada de cartoncillo que cubre sdlo la mitad 

de fa primera pagina -la contraportada sf es completa. 

La Dra. Sylvia Ortega, rectora de la UAM-A, explica en un editorial 

por qué cambié la publicacién 

Tamafio real: 34.5 x 14 cm.



  

  

(4. 
 & ebb = | _Ufietapos de Felli / 

  
Nisnero Cero. 30 de noviembre de 1995 Cao aera vero Ascapetzalte   
  

Aleph. tiempos de reflexién, namero cero. 

Cambia a pape! bond, se usan dos tintas en fa portada y contraportada 

Tamafio real: 35 x 24 cm.



  

  

QUINCEMAL 
ee (DE LA UAM-AZCAPOTZALCO - 

1 & ARO 3, VOLUMEN 2 
. NUMERO 42 

16 de novembre de 1998 

  

     tiempos de roflexién 

Origen no es destino. Otra vuelta de tuerca 
a la diversidad del oficio académico en México 

  

El TLC se negocié Se investiga c6mo Didlogo 

inadecuadamente mejorar ta funcién con Fernando deannot 

catalizadora 
de las zeolitas 

METROPOUTANA AA 
azote vere Acapeteaied 

  

Aleph. tiempos de reflexién, nimero 42. 

Cambia a papel cultural, se reduce su altura. 

Tamafio real: 30 x 24 cm. 
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