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INTRODUCCION 

El trabajo que ahora se presenta es el resultado de mi 

vinculaci6n con la Direcci6n General de Educaci6n Media Supe

rior de la Secretaria de Educaci6n Pdblica. Trata de respon

der a la necesidad de contar con programas de capacitaci6n pa

ra el personal que tiene a su cargo las Escuelas Preparatorias 

Federales por Cooperaci6n, dependientes de dicha Direcci6n. 

El contenido éonstituye el material b!sico de un curso de 
' 

capacitaci6n en planeaci6n de sistemas educativos, dirigido a 

loa directores y administradores de los planteles. Este curso 

comprende aspectos búicos de la planeaci6n considerados como 

importantes para una primera aproximaci6n al tema, as! como las 
,. 

aportaciones de la Investigaci6n de operaciones para el diseño 

de modelos utilizados en la soluci6n de diferentes problemas e

ducativos. 

Se presenta tambi~n un oodelo donde se m~estran la estr:..ctu:-a y 

el contenido total del curso, de manera que se puedan apreciar, 

desde el principio, todos les eler:ientos que hte incluye y la 

forma en que se van a ir exponiendo. 

Se da una visi6n general de c6mo ha sido la planeaci6n y parti

cularmente la planeaci6n educativa en M~xico, con el fin de des

prender la importancia que a ~ata se le ha dado en nuestro pa!s. 

Posteriormente, tomando como referencia el nivel medio superior 

en su modalidad federal por cooperaci6n, se muestra la utiliza

ci6n de .parAmetros como herramienta para proyectar el desarrollo 



de sistemas educativos. 

Por ~ltimo, se estudia, como ejemplo especifico, el caso de una 

Escuela ?reparatoria Federal por Cooperaci6n del Estado de Hi

dalgo. Se planea su crecimiento partiendo del análisis retros

pectivo del desarrollo que ha tenido desde su origen. 

Como ya he dicho, este trabajo constituye el material b!

sico del curso, pero no necesariamente el dnico. En caso de im

plementarlo se deber!n programar detalladamente las actividades 

a realizar, sabiendo de antemano el ndmero de personas a capa

cit~, as! como el tiempo y los recursos materiales y humanos 

con que se cuenta. Para este prop6sito se puede usar como guia 

el capitulo donde se propone el modelo del curso; si se consi

dera pertinente, se pueden hacer las modificaciones que contri

buyan al mejor desarrollo del mismo. 

Deseo expresar mi agradecimiento al personal de la Direc

ci6n de Operaci6n y Vinculaci6n de la Direcci6n General de E

ducaci6n_Media Superior de la S.E.P. por haberme proporcionado 

la informaci6n necesaria para elaborar este trabajo, asi como 

al Prof. Victor Soria, subdirector de la Escuela Preparatoria 

Federal por Cooperaci6n "Profa. sara Robert" de Tula, Hidalgo, 

por su amable colaboraci6n. 



1. LA PLANEACION ---·-··· -·----· ____ .. _ ... ., 

Suele pensarse que la ¡>_!~~_ac~6~--!~ una ªC?.~~'!!~~c;I _J>Ur..~-~n!;e 

~ª,__o'bj~ltvª y ne11~ral -~-!.!l!!.-d. mm!.~--~e ___ y_i~t,a,.c.ultJP.:"A!-E. 

político, pero la planeaci6n constituye un proceso co~plejo. --~ ---.-~ ... -.--.. --- ' . 

En asuntos de planeaci6n, hasta la forma y estilo que ee utiliza 

puede hacer diferencia en cuanto a la probabilidad de lograr los 

objetivos o resultados buscados y la calidad de los mismos. 

Planear im:plli;_J .. re~-~-!=ir el ndmero de alternati,:1¡1.s_ql,,le se presen---- ' ····· .. .,. ,. ...., .. ,.,_ ................ ,,-~---~-..... __ ._ 

~-~-- ~---;¡¡_ ªC_(:~~n ~-- -~~~§ _,P.Q_C.a~ ,,,,_~~A~l.t~J.Q.1!___l_QLll_l!~~-Q!i ... d.u.P.Oni- -

~~,,. La planeaci6n cierra el paso al ensayo de cualquier conduc-
~ 

ta futura; elige una determinada y descarta otras. Señala inteli-. 
gentemente lo que debe hacerse en el futuro y lo que no debe ha-

cerse. 

De acuerdo con el enfoque anterior, !!~ .. b.A..-dt:t;n;_~~- i!-., .. :P!!P!.l~.16n. 

como la selecci6n cuidadosa de fines y medios apropiados para al-- ····· .. ·-···· . - ... .,. .... . ~-- ... ·-. " .·• .. , ... ,, .. ,. ,,._ ......... ~. --·- . 

canzarlos. Es un proceso mediante el cual la actitud racional que 

ya se ha adoptado se transforma en actividad: se coordinan objeti

vos, se preven hechos, se proyectan tendencias. 

Se han establecido hasta seis tipos diferentes en cuanto a 

la forma de entender y de hacer la planeaci6n: la planeaci6n ad

ministrativa, la innovadora, la sisUmica, la dialfctica, la pro-

~ectiva y la prospectiva. 



2. 

~~-~-a_c:!~~ lld,min;s_tz:ati~a considez:a_ q~_f3_ · 19:s Jaj),as. o p;roblemas 

de las instituciones se ~e-ben a d~sviaciones de los procedimientos .. ,............. . . ... ·-··· . . ........... - .. -... -... ..__,_~·-- ··--... - .... ·-····---.. -. .. - .. . 

~~!!:~~!-~~~-ºsl.Y<.>.~ J,Q ... q~~. ~~.-~.!::.! .. ~~!":~.~-6.-. !.~ .. !!-,~~-o.;~;r:'.Ol, -~e_ las 

lineas de autoridad, en la racionalizaci6n de los recursos. 
"'-•···· . 

La planeac16n se entiende como una etapa del proceso de administra-
4--,..;:- ....... ,____ .,.. ., 1 . ' 

ci6n, que corresponde a un directivo responsable. 

La pl.Q.e•c.16n ~ovador•, .1u1~one que al cambiar el medio en que ac-
~.....,...--··. . ·-·· .... ,;4,_.,.,.. .. 

t4an 1~ illstitucione~, deben cambiar tambiln su estructura y orga-
....... :.·· .. - . 

nizaci6n. La evoluci6n y el cambio representan un patr6n normal de 

comportamiento, los cambios en la organizaci6n y en la estructura 

son necesarios. 

~ planeac¡6n, §1atf..m~~~~~-~~~--~--!~--~r...~~~~~~~~:1 _ ~o~c, __ ~!l. j;_Q1;to . 

integrado cuyos elementos est_~ intEtrr,e-lacionado_s entre si_ y con .. ... .. ' . . 

el ambiente en forma dinhica. La planeaci6n es entonces un siste

ma integral de decisiones que tiene como prop6sito resolver los 

probleua de la instituci6n. E;L proceso de planeaci6n requiere de 
""" ..... ,.._,,, •,•, ,.,,, .. , '• ,., • "•',•••N•• .. , ... , ..... ,.-,,••• O•• ••'• • • • • 0•• \ 

la partic1pac:i6n d~ equiPQ!:I .... :iJlt!.r.!!.:L.!~!.P.l~:L_os_~ Se hace &nfasis ...... ., . '• . 

en el manejo de sistemas de informaci6n, de modelos matem4ticos 

y de sillulaci6n. 

La planeaci6n dial&ctica supone que las organizaciones necesi~Jlll 
____ ,......__ .. ,._, ··---... ----····-.... :..,...,.,..-...-.•·•••-;o,,,.,_,.,,1-:.•r_,~,r,.-:-"'.,.-.,,,_,,. _____ .,., ., .. -. •·,.~. '· ·· -···--··· -- · ...• ,- ·• ... ,JI 

c~biar, ~rc. .. ~u.! .. ! ~- c~b+9., .. ~~. ~~ .... 1:<>~.ll . .!!~d;ant~t. l!t9.Q~ ~Q~ .. ~adua- ,, 

les~ evolutiTOl!J. sino mediante la toma del poder. El problema ---·'"· ................ _ ....... _ ........ -.-... 

surge de las propias estructuras existentes y de la incapacidad 

de quienes estb en el poder. 

La planeac16n proyectiva parte del supuesto de que el futuro es 
~.t:,::..-,-·,•·:1-,,, ... , ....... ..,.. ........ , •.• ,/ ...... ,,.,,~~=-· ., ... ,.-,-.,-·~·--.~.· ,. ····--~. . ..... ~.··-·-- .......... ----
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una funci6n de las tendencias hist6ricas -~ por lo que .......... .. .,.,.,i.. ·; . . . . ... ·,:-_..¡.·.... ' •, •...•••• ._. ••. ,.;,·.:. ~.:. ,t~'l.f" ..... •tJ;jiJ.• • 

en el anAlisis y soluci6n de los problemas, se toman en cuenta a

qufllos que en un periodo de tiempo dado han afectado a la insti

tuci6n, (horizonte retrospectivo), y luego se proyectan las ten

dencias de acuerdo a ciertas hip6tesis sobre su comportamiento 

futuro. Hay una preocupaci6n por conocer las futuras necesidades 

de educaci6n, la oferta y demanda de servicios, las fuentes de fi

nanciamiento etc. 

Ia planeaci6n prospectiva parte del su~esto de que el ·futuro mb 
.-....::;,:::·-·· .... -- .. .•· ., .. ..__, ....... . 

que objeto de conocimiento es un dominio de la acci6n de la liber

tad. las cosas suceden as! porque grupos organizados decidieron 

hacer que sucedieran. La bdsqueda de nuevos futuros se ~pone so

bre cualquier otro problema de la situaci6n actual; hay necesidad· 

de inventarlos y una vez inventados o definidos, tambiln es nece

sario identificar las fuerzas que pueden oponer resistencia para 

su logro y las que pueden propiciarlo. 

1.2 Principios de 1~ Planeaci6n. ----------·-··"··· .. -~-·· 

Cualquiera que sea el campo en que se aplique_, la plan,eac:f:~~

se inspira en seis principios fundame·ntales. Estos son: de racio-
... ---···· .. . . . . .. -----.. ·-·-·······-·····-····<1·"······ .... , ....... -----

~J,~-a.~,._ <!!I previsi..6n,.de .universalid@,~.,,,_,~,! ... ~,;-~,~.!~---C?~°.~!!i;Yi.dA!_J 

l .... d~ ~~erencia. 

El principio de racionalidad se basa en la idea primera de selec-

cionar alternativas de acci6n en forma inteligente. La variedad ___ ,..._ __ ... _ ...... ,_...._...,.....,., 

de posibilidades de actuar debe ser. sopesadfl .en. i;i.Yli,.-!!~tajas e 
. . ··-· ..... ···-
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wconvenientes y reducida!,. __ ~_Jrav«s del conocimiento cient1fico 
······~--·-···-... . . 

... ~Lra~~~!l!:1:':~~~o sistlm~co! a una conducta final coherente que 

permita el aprovechamiento m4nmo de los recursos. 

El segundo principio es el de previsi6n. Los planes tienen por ob-
...._ .. _ •º••, ' ..,.•,, 'M'' • •• 

jeto guiar la conducta hacia adelante. Se fijan plazos definidos ......,. . .. . .... .... ···-~··· 

para la ej_e~l:IC..i~~- de las acciones que se planifican_. La fijaci6n 

de los limites de tiempo dependerl de la clase de actividades, de 

los recursos disponibles, de las posibilidades de control y de los 

objetivos perseguidos. La previai6n surge del anllisia y diagn6s"." 
~-···--· .. ·· ,,~....... ... ... ., ··. 

tico del pasado y del presente y de la proyecci6n de las tendencias 
"'······ 
~~ser!~~as. 

12:._~er~!~.-l!'-~c; __ i~o e_11 e! de univ,e~.l!'~id~d.!!. En virtud de este prin

~~-~pio, se deben abarcar las diferentes !ases o etapas del proceso 

econ6mico, social y administrativo y prever las consecuencias que 
T.'1:c,." •• ;,,· ••• •. • : 

producirl su aplicaci6i. Es preciso tomar en cuenta la constante 

interacci6n entre la sociedad y la econom!a, pues la planeaci6n 

parcial puede frustrar la posibilidad de dar coherencia a las 

acciones que se deseen emprender. As!, la actividad del Estado de

be programarse en todos los sectores y niveles de la administra

ci6n a fin de dar consistencia y armon!a a la gesti6n gubernativa 

y abarcar toda la econom!a. Toda la rama ejecutiva del Estado de

be planear en los niveles correspondientes. 

Para lograr el equilibrio en la programaci6n pdblica, los Estados 

formulan programas globales de acci6n y abarcan tambiln al sector 

privado. 

El cuarto principio es el de unidad. Del principio anterior se 



5. 

i~sprende la necesidad de que los planes tengan unid~d, es decir, 
.. ··:;, .. 

que .13-$.t._ln integrados entre si y formen un todo compatible. Este .,._.._ .• . ,., .. _ ., . , .. ---., _______ .... ~---------.. _______ .. ~~----~~--,· .. 

~~_inci1>,;o est& e~~r.ech~nt,LJ.!gf~~~!.. ~onC?~pto ~! coo:1'~;~.~c~~~-· 

Ella debe surgir como efecto de la debida integraci6n de los di

versos programas y dar como consecuencia un iroceso de ejecuciOn 

que impida el malgasto de recursos en acciones duplicadas o no de

bidamente ajustada. Por ejemplo, t.¼. .. !!>rmular un programa de indus

trializaci6n, es indispensable concebir ailultbeamente un progra-
'-

\ª educacional destinado a ~!!••ralas industrias de t&cnicoa y 

personal calificado. 
. . ·-:g., ~~~~o )!_~cipio es el de continuidad. La planeaci~n no tiene 

fin en el t_iempo:}1ientras. aubaiat~ ,e} Estado, las !'~e-~~ . •,, 

instituciones, se deberé hacer cosas¡ por ello pueden variar los 

objetivos de los planea, loa plazos fijados, pero la necesidad de 

·obtener el mlximo rendimiento de los recursos no desaparecerA. 

~a planeaci6n es un proceso de duraci&n ilimitada. Cumplido un 

plan, se formula el siguiente, o bien, se revisa_y se a~ega un 

~fio da, manteniendo as! la secuencia·de ac-ci6n. 

La falta de continuidad en los programas va contra la idea misma 

de la planeaci6n; el abandono de ciertas metas implica-malgastar 

los recursos que se estaban empleando y atentar contra.la eficien

cia en su ut1lizaci6n y producir despilfarro. 

~l se~.o principio es el de inherencia. La planeac16n .es 11,~.i;~_,.!1,~ 
Y··· ~ . .. . . .. • . ·- ... ..,_,..._._-.;,,• ---- ·- ., -----·· .. -•. ~~ 

~ia en cualquier organizaci6n humana,; tts inherente a .la_~4!11!~A,:, 

traci6n. La administraci6n del Estado, de una empresa, de una ins

tituci6n no se hace independientemente de ciertas metas.mediato.a 



o inadiatas. 

Sin planeaci6n no se puede ser eficiente, sean cuales sean los 

criterioa con que se planifica; si se desea ser efectivo se debe 

planear tlcnicamente la actividad, pues de ~a utilizaci6n eficien

te de los recursos dependen las posibilidades de prosperidad y su -~--- ., ·-·- ~--·-
pervivencia. 

~ Jll~eaci&n requiere de la concurrencia de todos los principios, 

que en conjunto dan fisonom!a al proceso de planeaci6n. 

1.3 !l,. &.'.9_?.ªº d~ Planeaci6n. 

Los principios de la planeaci6n adquieren validez real en el 

proceso de planear. 

~ __ plan~~ci&n se gesta dentro del mecanismo ejecutivo, a trav~s 

del cual se van produciendo las decisiones, mediante las etapa~ 

de formulaci&n de planea y programas; ;·"-~ 9.11 __ discu9-i6n,_ y ___ 11}!'.~b_&."." 

~J6p..,,_ f.ie su ejecuci6n y de su evaluaci6n y c_ont~o!. Cada una de 

estas cuatro etapas requiere de la aplicaci&n de tlcnicas y pro

cedimientos especiales por parte de los ejecutivos y de los ex

pertos. En cada una de estas tases intervienen tambiln distintos 

asesores y autoridades ejecutivas. 

a) formulaci&n !. ___ La __ f~Z'_mulaci6n s_, ini~!~ _ ~~---· 1 c!_iagn6stico_ de 

la realidad que quedarl compr_endida dentro_de la 6rbita del plan. 

Para este efecto se reunen informaciones estad1st1cas agrupadas 

en forma conveniente, y se hacen observaciones directas. Losan-

tecedentes permiten formarse una idea acerca de los principales 

problemas Y ubicar sus causas. Hecho el diagn6stico se efe·ct~a 



una proyecci6n de las tendencias observadas en el curao del tiem

po. E;J,_pro116stico tiene. por objeto visualizar lo que ocurrirA en 
, • • • • • • r •. ,. ··• •- .... ·••-· ·••· '•• • • ,_ •• • • 

E?~ ~tur~ si no se alteran .las tende~~~~. Hecho lo anterior, con

forme a las lineas generales establecida en la política sobre la 

materia, se formulan metas concretas de acci6n a fin de posibili

tar el cumplimiento de los prop6sitos·establec1dos. Finalmente se 

calcula el voldmen de recursos que· serh necesarios para alcanzar. 

las metas fijadas. En un proceso de aproximaciones sucesivas, se 

van evaluando las alternativas y buscando la combinaci6n 6ptima 

de los recursos, con el objet~ de maximizar su uso y aumentar el 

margen de cumplimiento de las metas. 

Todas las partes del plan mencionadas,· se exponen en un documento 

programAtico, el cual es sometido a discusi6n, para dado ,1 caso, 

ser aprobado. 

b) ~!~~~-~~6; __ _;r..11probaci6n. _Una vez formulado el plan,. proce.dti.J= 

~iciar _ 1:1p.a dis<::usi6n que tenga por obje1;o resguard~_Ja1:1 ___ pr_in~!:pa"" --t 

~!s convenienc.:las. Debe buscarse en el ~rAmite de discus16n y apro

baci6n, un procedimiento que, junto con hacer prioritarios los de

seos de quienes.requieren el plan, ~éa lo suficientemente fierlble 

y racional como para plantear las modificaciones que puedan arti

cular el proyecto y faciliten su .aplicaci6n. 

e) Ejecuci6n. Aprobados los programas, resta llevfl!"los a la r.e.,-

l!t8:~· 
P~a ejecutar las acciones programadast...-!~r( _ 11?,_d_;~pensable contar. 

con una organizaci6n y una direcci6n.adecuadas. ------- ----- .. - ...... .. .. .. ~ 

La organizaci6n debe estar estructurada de tal manera que exista 
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una divisi6n 16gica del trabajo; que est6n bien definidas las 

lineas de •utoridad y asesor!a; que se tengan bien precisadas las 

funciones del personal, hecha la descripci6n de puestos y siste

matizados los procedimientos y mltodos. 

-tP&ra el funcionamiento eficiente, es indispensable contar con una 

direcci6n acertada; los directores y supervisores deben tener una 

orientaci6n definida y conocer a fondo el sentido y alcances del 

plan, ser aapaces de tomar decisiones oportunamente'] Todos los 

esfuerzos del ele•nto humano.y todos los recursos materiales de

ben ser coordinados eficientemente a f!n de obtener un rendimien

to satisfactorio. 

~ ejecuci6n eficiente de planes y programas es, fundamentalmente, 

una tarea ~e buena administraci6~ 

d) Control y E'raluaci6n. A medida que se van ejecutando las accio

nes incluidas en el plan, es preciso controlar sus resultados. 

En forma peri6dica se deberAn obtener informaciones relativas a la 

forma como se van cumpliendo las metas del plan de trabajo. Para 

este efecto, se deben producir estad!sticas que muestren con cla

ridad los resultados obtenidos. Por ejemplo, el gobierno debe sa

ber cutntos niiios requieren asistir a las escuelas. 

El oportuno conocimiento de lo que sucede sirve para rectificar 

errores y reorientar actividades antes de producir malgasto de re

cursos. Para este efecto, debe hacerse una labor permanente de e

valuaci6n de los resultados que se van obteniendo. El exAmen peri6-

dico y objetivo de lo que se hace permite reconocer errores y 



evitar despilfarro de recursos en actividades que a la postre no 

serAn fructíferas por alteraciones en las condiciones no previa
• tas de la planeaci6n. 

1.4 La Investigaci6n de Operaciones en la planeaci6n. 

~---tLa Investigaci6n de operaciones se origin6 en el campo de las 

disciplinas administrativas; ha representado una respuesta tecno--

16gica a la soluci6n de los problemas organizativos relacionados 

con la especializaci6n y divisi6n del trabajo en la ind~stria con

temporbea~ Representa una base te6rica para organizar la funci6n 

ejecutiva en las empresas e instituciones. 

_.La Investigaci6n de operaciones se ha desarrollado a la luz. de la 

Teor!a_general de los sistemas, que visualiza a ~stos como un con

junto de elementos (subsistemas) en interrelaci6n, abocados en su 

dinA.mica con el todo, a lograr sus fines y establecer un sistema 

de control en el que sea cada vez mú factible la consecuci6ri de 

los fines y la eficieneia del sistema) 

Dado que las relaciones internas del sistema representan una rea

lidad especifica que, para su estudio totalizador y descomplejiza

dor requieren del anllisis de las diversas especialidades que cons

tituyen los diferentes puntos de vista y explicaciones de una mis

ma realidad, la Investigaci6n de operaciones se ha apoyado en el 

estudio e investigaci6n interdisciplinarios. Su prActica se desa

rrolla a partir de la explicaci6n de nociones y principios del 

m~todo cienittico, de aqu! que el fen6meno estudiado deba carac-

* Para ver el tema con mayor detalle, consdltese MART!-1!:R GONZAL&, 
Planificaci6n y Presupuesto por programas. M&xico, 1975. Cap. II 



terizarse por una sistematizaci6n, racionalizaci6n, exactitud, 

comprobaci6n, experimentaci6n - o simulaci6n - y control de va

riables • 

10. 

..fLa Investigaci6n de operaciones puede concebirse como una herra

mienta valiosa para la resoluci6n de problemas concretos que se 

presentan al tratar el fen6meno educativo. 

Los fundamentos te6ricos de la Investigaci6n de operaciones posi

bilitan el concebir los proceso·s educativos, desde los m!s genera

les hasta los m!s particulares, como un sistema total posible de 
~ 

ser analizado a partir de sus elementos constiutivos para poder 

conocerlo y lograr su eficiencia. 

_.La Investigaci6n de operaciones se implementa en educaci6n para 

_ la planeaci6n, resoluci6n de problemas y control de todo ~l pro

ceso educativo, concebido no solo como la enseñanza-aprendizaje, 

sino tambiln en los recursos intelectuales, materiales y humanos 

para implementar la enseñanza, como serian las escuelas, recursos. 

financieros, los profesores, los alumnos, los equipos, los servi

cios de transporte, de becas, de difusi6n et&] 

1.4.a Conceptos fundamentales de la Investigaci6n de Operaciones 

Comprendida dentro de la Investigaci6n de operaciones, la 

planeaci6n tiene cuatro propiedades esenciales: 

1) La planeaci6n plantea una toma de decisiones a priori; se re

quiere que transcurra un lapso de tiempo entre la toma de deci

siones real y su realizaci6n concreta. 

2) La planeaci6n implica un sistema de decisiones; es decir, im-
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plica dos o mis decisiones, cada~na de las cuales depende cuan 

do meno~ de otra decisi6n. la planeaci6n es entonces, un conjun

to de decisiones interactuantes. 

3) la planeaci6n ocurre en un contexto dinmnico. El medio ambien

te del sistema, para el cual se realiza la planeaci6n, est4 cam

biando continuamente en direcciones que afectar4n al sistema 

real que se estA planeando, a menos que se hagan ajustes adecua

dos. 

4) Las consecuencias de no modificar el sistema que s~ est! pla-

neando son poco deseables. 

la administraci6n es determinante para lograr el fin, que ser! ~a 

eficiencia. la Investigaci6n de operaciones señalar! cu!les son 

las funciones especificas que cada 6rgano integrante del sistema 

debe cumplir y de d6nde debe emanar la toma de desicior.es. 

Resulta importante para la administraci6n de· la educaci6n la bds

queda de eficiencia. Pero su acci6n no debe agotarse ah!; debe lle

gar hasta la bdsqueda de los fines sociales: una administraci6n 

para hacer que la estructura educativa sea realmente la base de 

una educaci6n de verdadera calidad. 

la administraci6n de la educaci6n debe proponer si~ult4neamente 

normas t~cnicas para la conducci6n eficiente de la organizaci6n 

educativa y de las investigaciones científicas que expliquen el 

comportamiento del sistema educativo. 

la Investigaci6n de operaciones trabaja planteando problemas con 

el f!n de analizarlos para mejorar la operaci6r. del sistema, ex

pandirlo o transformarlo. 
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Un problema es una situaci6n dada en un sistema determinado en la 

que se aprecia una contradicci6n entre lo que se desea y lo que 

existe. Los elementos para la resoluci6n del problema son: 

l. Toma de decisiones. 

2. Acci6n. 

3. Evaluaci6n. 

Toda resoluci6n se da en fases interrelacionadas e interdependien

tes; es decir, en etapas que se·ven afectadas unas por otras, por 

lo que ocurren estados de transici6n en la soluci6n, que requieren 

ser evaluados. 

El estudio de un problema consta de cinco fases: 

l. Identificaci6n del sistema y formulaci6n del problema. 

Es necesario detectar los obstlculos que impiden lleg~ al ob

jetivo o qu~ problemas específicos est!n impidiendo la eficien

cia de operaci6n del sistema. 

Una vez identificado el problema, se puede pas'il' a formularlo •.. 
~ 

En esta formulaci6n se incl~y~ el diagn6stico del sistema don-

de se analiza la operaci6n del mismo, es decir, se determina 

qu~ necesidades se tratan de satisfacer, c6mo se comunican al 

sistema estas necesidades y .c.6mo se transmite la informaci6n 

entre los miembros del sistema. 

2. Construcci6n de una represent.aci6n del sistema (Modelo) con el 

que se puede experimentar. ,Este debe incluir las partes mis sig

nificativas del sistema, sus funciones e interre;,.ciones. 

Cada sistema exige un modelo concreto que de respuesta a los 

problemas que plantean en ese momento. 



La experiencia ha sugerido algunos patrones de contrucci6n de mo

delos que puedan servir de base para dar respuesta a una situa

ci6n determinada: 

a) Exhen directo de las operaciones del sistema. 

Se utiliza cuando la estructura del sistema es clara. 

b) Analogía. 

Se utiliza cuando la estructura del sistema presenta di

ficultades en su representaci6n. Se compara el sistema a 

estudiar con otro del que tenemos mAs informaci6n o es 

m!s conocido. 

c) AnAlisis de datos. 

La estructura del sistema se deduce a partir del an!lisis 

de los datos de operaci6n. 

d) Experimentaci6n. 

Simulaci6n de las posibles o probables conductas del sis-
' 

tema segdn el modelo, usando conjuntos de datos que des

criban las situaciones futuras que se desean explorar. 

e) "Realidad artificial", planteada por la simulaci6n acep

tada. 

La situaci6n a la que se trata de dar respuesta se refie

re a amplios problemas de planeaci6n social; las variables 

son tantas que se hace necesario contruir una "realidad 

artificial" en la que se incluyan las variables quepa

recen relevantes para experimentar con ellas. 

Este patr~n serA el mAs utilizado en la planeaci6n educa

tiva, puesto que la educaci6n es un fen6meno social com-



plejo en el que intervienen factores y variables de muy 

diversa naturaleza. 

3. Deducci6n o derivaci6n de soluciones. 

Esta se da a partir de la selecci6n de acciones que describan 

probabilisticamente la conducta deseada. 

4. Prueba·del modelo y evaluaci6n de la alternativa de soluci6n. 

Los modelos deben someterse a una evaluaci6n continua de su 

estructura con el fin de uqe las soluciones que se propongan 

a partir del modelo, son factibles de utilizarse en la reali

dad. 

5. Implementaci6n y control de la soluci6n. 

El plan de implementaci6n debe verificarse y corregirse en ca

so de que sea necesario, y una vez realizado deberf comparar

se con el resultado esperado. 

La implementaci6n de la soluci6n del sistema real puede pre

decir resultados inesperados, pero precisamente su evaluaci6n 

y las modificaciones que se requieran constituyen en parte el 

control -de la soluci6n. * 

* Para ampliar el tema, vhse ACKOFF, L. RUSSELL., SASIENI, W. 
:MAURICE. Fundamentos de Investigaci6n de operacior.es. M~xico. 
1979. 



1.4.b Modelos aplicados a la planeaci6n del sistema educativo. 

Para la soluci6n de problemas educativos, la Investiga

ci6n de operaciones se vale de la construcci6n de modelos. Estos 

son: 

1. Modelo matricular. 

Pretende ajustar la poblaci6n demandante con el ndmero de 

escuelas. Permite calcu;Lar la demanda por niveles educati

vos, por año y por localidad. 

La informaci6n requerida para la construcci6n de este mo

delo es: 

a) Demogr!fica. PirAmide de edades y sexos y estructura o

cupacional. 

b) Del sistema educativo local. Tipo de escuelas, ndmero 

y capacidad de servicio de cada una de ellas. 

El modelo matricular debe considerar las condiciones del 

desarrollo econ6mico y social de las localidades y regio

nes para calcular la matricula. 

2. Modelo de localizaci6n. 

Se refiere al territorio o extensi6n geogr4fica del siste

ma. Se toma en cuenta d6nde, cuAndo y qu~ tipo de servicios 

se deben proporcionar. 

La informaci6n requerida es la referente al ndmero de au

las, grupos, turnos, escuelas, profesores, plazas existen

tes por localidad y por año, para calcular las que se re

querirán. 
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3. Modelo de recursos. 

Analiza cuAnto, cuAndo y para qu~ se debe invertir. Es ne

cesario calcular la inversi6n en terreno, contrucci6n, e

quipamiento y mantenimiento por localidad y por año. 

El proceso inflacionario debe ser considerado en este mode 

lo. 

4. Modelo de mantenimiento de edificios escolares. 

Tiene como objetivo garantizar las condiciones 6ptimas de 

operaci6n de los materiales usados en el proceso enseñan

za-aprendizaje, a partir de determinar el universo de e~e

mentos a mantener y prever las condiciones de falla de los 

mismos segdn su naturaleza. 

Los componentes f1sicos a considerar para la elaboraci6n 

de este modelo son: 

• Ver Anexo 2. 

a) Espacios exteriores. 

Construidos y no construidos. 

* b) Equipos de uso general o especifico. 



2. MO~ELO DEL CURSO 

~l modelo tiene como finalidad proporcionar una visi6n com

pleta de los elementos que constituyen el curso, con el objeto 

de dar a los participantes la idea de totalizaci6r. del proceso 

de aprendizaje especifico. 

Sl modelo es una hip6tesis para impartir un curso. Esta hip6tesis 

se intenta validar o corregir~ lo largo del mismo, es decir, el 

curso se considerar! como un "experimento" de prueba de la hip6te-

sis. 

El modelo consta de: 

aj 11Arbol 11 • Constituye la estructura M.sica del curso. 

b) 11Grafo11 • Representa la interacci6n entre las partes, en 

fur.ci6n de los objetivos. 

e) "Matriz". ?{uestra la po~deraci6n de las interacciones. 

d) "Diagrama de trayectoria". Es el flujo de informaci6n y 

uso del tiempo en el curso en fUnci6n de los objetivos co

mo criterio de eficiencia. 

Los objetivos generales del curso son: 

- Obtener un panorama general de los elementos que constituyen la 

tarea planificadora, as! como de los instrumentos de que se pue

de valer ,ata. 

- Adquirir una visi6n de lo que ha sido la planeaci6n en M,xico. 

- Comprender la utilidad de los parhentro para proyectar el ere-
., .... 

cimiento de un sistema educativo. 



2.1 11~bol 11 

I CURSO DE PLANE.ACION' I>E SIS'l'E-
MAS EDUCA'l'IVOS 

B e J) 

II Objetivos Concepto y La Planea- l'articipan 
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A.2 a.2 c.2 
IV Proceso e· El proceso Proyeccio-

.valuaci6n de Planea- nes nivel 
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V La I-0 en Problema 

B.3~ 1 
laA!;>lanea- espec!fico 
,.; B.'3.2 

VI Conceptos Modelos 
fundamen- planeaci6n 
tales. educativa 

,a. 



Niveles del "Arbol": 

El nivel I constituye el sistema total, o sea, el c~rso. 

El nivel II constituye los subsistemas. 

El nivel III constituye los componentes. 

El nivel IV constituye los subcomponentes. 

El nivel V constituye las div~siones de la informaci6n. 

El nivel VI constituye el contenido de cada bloque. 



2 .2 "Grafo" 

El grafo funciona a nivel de subsistemas. 

A Metodolog!a del curso. 

B Informaci6n sobre las tfcnicas de planeaci6n. 

e Informaci6n sobre los modelos. 

D Organizaci6n de los subgrupos de trabajo. 

Interacciones: 

A +-,o B Planeaci6r~: basada en aspectos te6ricos. 

A 4--+C Explicaci6n del, concepto de modelo. 

20. 

A~D Se plantea a los participantes el contenido, el m,todo, 

los criterior de evaluaci6n. Los participantes pueden 

modoficar lo planeado. 

B ~e Para elaborar modelos y aplicarlos a un problema, se u

tiliza la informaci6n contenida en B. Esta informaci6n 
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ser& utilizada en los trabajos de aplicaci6n. 

B D Ejercicio de aplicaci6n en la localidad de cada partici-

pante. 

e D Desarrollo de ejemplos detallados que se propongan, y de 

las aplicaciones. 

2.3 "Matriz de ponderaciones" 

Con esta matriz se van a identificar los procesos fundamenta

les y secundarios del curso. Servir! tambi~n para formar los cri

terior de evaluaci6n del mismo. 

A E C- D 

A 

B 

e 

D 

A Metodolog1a del curso. 

B Informac16n sobre las tfcnicas de planeaci6n. 

C Informaci6n sobre los modelos que se usan. 

D Organizaci6n de los subgrupos de trabajo. 

Criterios de ponderaci6n: 

1.0 B!sica o fundante 
0.5 Secundaria o complementaria. 

significativa 



2.4 "Diagrama de trayectoria" 

a Diagrama de trayectoria define el proceso de implantaci6n del modelo, así como la dosi

ficaci6n de las actividades a realizar durante el curso. Esta dosificaci6n de las actividades 

en el diagrama es una hip6tesis; se puede modificar. 

[ZJ--: 75% > G]·-: 15% 10% ( Al 100% . • G]·~, • Evaluaci6n Je-
1 1 todolog!a del 1 1 i curso 

1 1 

}<-: 
10% 1 70%) 

1 
20% 100% 

B ·m~ CiJt1 ) ( 1 ) B EvaluaciOn 
1 t~cnicas de 1 

~ 1 

'· r p1aneaci6n 
* • (1 ) 1 (2) 1 • (3) 1 

w~~ w~ 1 1 

l JO% ) 30% > 1 lfí 6íl% .. 1 Na!uacion > 100% e Q 
f • • modelos 
t 1 i 
1 1 1 1 • ~ ' 1 

' 0.: 10% ) [D4"' 49'6, w~ 2~ > w ) 100% 
Evaluaci6n 
aprendizaje 

Tiempo A 5 13 14 8 = 40 Horas 

Tiempo B 5 12 13 10 = 40 Horas 

(1) Informaci6n sobre contenidos de By C y sobre trabajos de aplicaci6n. 

(2) Informaci6n sobre la relaci6n entre teoria y prActica de modelos; relaci6n con aplicaci6n 

seleccionada. 

(3) Informaci6n reforzada sobre modelos y su aplicaci6n con ejemplos concretos. e:. O::• 

- - - -
• Referencia a Anexo 2 
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3. ANTECEDENTES DE LA PLANEACION EN MEXICO 

El Mlxico Moderno. 

Al tlrmino de la revoluci6n, el crecimiento econ6mico, las 

nuevas condiciones demogrAf1cas, políticas y tecnol6gicas favore

cieron un nuevo tipo de desarrollo agr1cola e industrial. El sec

tor pdblico, sobre nuevas bases sociales abandon6 el papel pasivo 

que había ejercido hasta 1920, para participar en el proceso de 

crecimiento. 

La Constituci6n de 1917 di6 cauce a las demandás populares del mo

vimiento armado y sent6 las bases de la futura estructura socioe

con6mica del pata. 

Entre las dos guerras mundiales se establecieron los fundamentos . 
del sistema financiero con la fundaci6n del Banco de Mexico; se 

impuls6 la reforma agrarja,. se nacionaliz6 el petr6leo y se refor

m6 la pol1tica general de gasto pdblico. 

Desde 1928 en que se estableci6 el Consejo Econ6mico Nacional, se 

han hecho en M~xico esfuerzos por implantar un sistema de preven

ci6n y coordinaci6n de la actividad econ6mica. 

En 1929 con motivo de la crisis que provoc6 una ca!da en la pro

ducci6n nacional y en los ingresos estatales, surgi6 la Isy sobre 

Planeaci6n General de la Rep6blica con los objetivos de regular 

el crecimiento "progresivo y ordenado del pa1s11 y crear comisio

nes para pla.~ear y programar las acciones estatales. Sir. embar

go, las condiciones mismas de la crisis impidieron el logro de 

estos objetivos. 
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Desde la d~cada de los treintas se han registrado varios esfuer

zos planificadores con ,nfasis en diferentes aspectos del proceso, 

desde su fundamentaci6n politica, hasta aspectos estrictamente o

perativos. 

El primer plar.. sexenal del gobierno mexicano, de 1934 a 1940, fue 

propuesto por el :i?artido Nacional Revolucionario. Su ob~etivo era 

el cumpli~iento del articulo 27 constitucional a trav,s del repar

to de la tierra y el agua a los campesir.os, conforme a sus necesi

dades. 

El plan se proponia asimismo organizar a los productores agricolas 

para que los beneficios procedentes de la tierra fueran retenidos 

por quienes la laboraban. 

Con este Primer plan sexenal se formul6 la primera Ley de cr,dito 

Agricola y se cre6 el Banco Nacional de Cr~dito Ejidal. 

En política de empleo y laboral, el Estado garantizar1a a cada in

dividuo el,derecho al trabajo y estimula.ria el crecimiento de las 

organizaciones sindicales, entre sus principales lineamientos. 

La educaci6n pdoli~a se consideraba el medio por el cual ~e eleva

rian las condiciones de vida de la poblaci6n; los recursos econ6-

micos que se le asignara no serian inferiores a los finaqos en a

ños anteriores y estaban encaminados principalmente a la construc

ci6n de escuelas en el área rural. El plan se fijaba que en 1934 

se construirían mil escuelas; de 1935 a 1938 la meta seria de dos 

mil anuales y en 1939 tres mil. 

A la salud pdblica, el pla.~ se proponiaaplicar el 3.4 por ciento 

del presupuesto federal total en 1934. 



En conjunto el porcentaje del gasto pdblico asignado al sector 

.. social fue del 20 por ciento, y esta proporci6n no fue igualada 

sino hasta la década de los años sesenta. 

El plan proponia diversos objetivos a las politicas de comunica

ciones y obras públicas, buscando una mejor integraci6n entre la 

sociedad y la economia que permitiera elevar los niveles de vida 

y bienestar de la poblaci6n. 

El primer plan sexenal fue abundante en objetivos y lineamientos, 

aunque careci6 de instrumentos que·permitieran su operatividad 

integra. Adem!s, dada la deficiencia estadistica, no le fue posi

ble cuantificar metas que permitieran la formulaci6n de programas 

anuales y la evaluaci6n de resultados de los objetivos rropuestos. 

El segundo plan sexenal 1941-1946 propuesto por el entonces Parti

do de la Revoluci6n Mexicana se plante6 como :ir.a continuaci6n del 

primero. El problema agrario seguia siendo el objetivo principal, 

aunque ya se presentaba una serie de objetivos para los dem!s sec

tores de actividad y de administraci6n p1blica. ~ntre éstos se 

proponian objetivos ter.dientes a consolidar la indepeñdencia eco

n6mica nacional, asegurar la direcci6n de la economia por parte 

del Estado, redistriouir el ingreso y consolidar la economia en 

sus relaciones con el exterior. Los sectores administrativos es

taban orientados a mejorar la calidad de la vida y los niveles de 

bienestar de la poblaci6n. 

En realidad este plan no fue aplicado por el Ejecutivo, entre o

tras razones, por circunstancias derivadas de la segunda guerra 

mundial. Sin embargo, se continu6 la tendencia a reducir el gas-



to administrativo gubernamental, increl!ler..tando el de fo::iento e

con6mico. .3e inici6 taT!lbi~n la fijaci6n de salarios mfoimos por 

regiones econ6mico-geogr!ficas. 

:)urar..te el sexenio del presidente Miguel Alem!."l ( 1946-1952) no 

se rear.ud6 :a for~ulaci6n de planes for~a!es. El aj~ste de la e

cor.omia a las cndiciones de la ~osguerra i~ped!a av&nzar hacia 

la constituci6n de '.l?! sistema de pla11ificaci6n. Se sié;uieror. 

~rog!'a~as aislados que pretendian e~frentar los 9roole~as ~!s 

1.:.rcimtes, 00150 las presiones inflacionarias, la recesi6!:. y el 

desequilibrio exter~c. 
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~~~ar.te· el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez (i952-195D), la Co

misi6r. ::aciana::. de :::nversiones P1blicas b·.;.scaba elevar f'l n:..ve.:.. 

de vida de _ la poblaci6n, alca!.".zar '.:na tasa de crecic:'..e!~tc sat:.s

factcria e~ el desar~~llo econ6mico, elevar la producci6n y ca

nalizar recursos financieros hacia los sectores ~!e necesitados. 

Los rubros prioritarios eran la industria de trar.sformaci6n y la 

agricultura! 

En s:;. 011erac1:'5n, el programa.l!l.ostr6 una serie de desviaciones im

~ortant~s, que corroboraron las dificultades que entra:.a tratar 

de llevar a cab9 una ser:i! de objetivos macroecon6mic_o~, .sin con

tar con el marco de un plan general de desarrollo. 

Despu~s de una breve recuperaci6n de la actividad econ6mica na

cional, ~a recesi6n estadounidense de 1960 y 1961, aunada a com

plicaciones políticas internas, provoc6 fugas de capitales y pre

sior.es recesivas. Pa!'a superarlas sP. elauor6 el Flar. de Acci6n 
-..'J • ; • 

Ir.:n~·i::..a::.s. ~_952-1~.16u • .S:is objetivos centrales era.::1 ?"acio=.al.izar 

2.a for~:e.ci6:::. de capital y mejorar la distrib,tci6n del ingreso 
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para aumentar el dir.a;·:1::.smo de::. :>:erca:io ::_::tc,r!:o. 

~l plan era r.ecesario para ~e'"P.r acceso al cr6di:.c 

facilitaria la Alianza ~ara el Frogreso, y fue preparadc ~orlas 

Secretarias de Hacienda y de la Presidencia, a trav~s de la C:>

misi6n Intersecretarial para la Formulaci6:: de :-lanes e.e ·1)€·sa.::-ro

llo :Sco::-~6mico y Svcial, creada e?~ ~ 962 para ese fb. 

La nueva Secretaria de la ?residencia. -antF-cede!:te de la actual 

Secretaria de Programaci6n y PresUP'Jesto- hab:!a sido creada e11 

1958 para recabar los datos destin~dos a elatorar el I·'lan Ge?:eral 

del Gasto F'dblico e Inversiones del Poder Ejocut::.vo; ::,la!lear o

bras, sisteeas y su aprovechC1iento; proyectar el fomento y de

sarrollo de regiones y localidades¡ planear, coordinar y vigilar 

la inversi6n pdblica y de los organismos descentralizados y em

presas de participaci6n estatal. 

La experiencia de los-años transcurridos entre 1961 y 1965 mues

tra que hab1a variables sociecon6micas con un gran peso en la 

situaci6n nacional, que escapaban al al.canee de los planes por

que éstos no-se apoyaban en un sistema organizado de planeaci6n 

que, a diferentes niveles pudiera coordinar la acci6n estatal y 

lograr Q.'.l.e los disti:'ltos compor.e!ltr,s r:e la pcl!.tica econ6?dca y 

social marcharan hacia objetivos comu!les. 

En 1965, la Comisi6n Intersecretarial elabor6 el Flan de Desarro

llo econ6mico y social 1966-1970 que tendía al logre de objeti -

vos como crecimier.to del producto i:::.terno orutc del 6% an:;.al, 

desarrol:i..o acelerado del sector agropec·:ario, e.lastec:.mio::-_tc s:.:.

ficiente y seg¡¡ro de ali::!e!:.tos y mat!?rias i:::~·i·~as, aui::cnto ce las 

exportacio!:.es. 
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Al t:!ismo tietn!>O, de un documento llamado "Programa Preliminar 

del .:íector !~blico 197011 surgi6 el prograrr.a de inversio!ies p'd

blicas para el qui:.quenio 1966-197::,. ,Ur;;;nas 00 lar; :rietas glo

oa:es de::. :;lar: ,,rar.: a:¡¡pliar la cobertura :',e los ~f1rvic::.os :né

dicos y los proirai:¡as de seguridad social; SP. instalar:1a:. 25 mil 

ce!!trcs de alfa·oetizaci6n en 1970, se e:rte11der:1a ::.a nnse:fianza 

prü,aria a to.dos :•.os niños en las áreas 1..::-ba::.as- y ;.u:.a part0 cre

ciente de la pob::.aci6n infantil r::.ral; se bstalar:1an 1S centros 

indigenistas para ateúder 1.9 ~i::.lones de yersonas en el periodo 

~: rápido creci~iP.~to demogr!fico impedía satisfacer todas las 

1,ecesicaóe::; sociales, por lo que sr~ di6 prioridad a loé l:!ervicios 

c;,u-:, :pro1>orcior.aban l!ayor bienestar a corto plazo. Se llevaron a 

cabo yrogramas espec!ficos de extensi6n de la cobert~ra educativa 

y sanitaria, desarrollo rural y desayunos escolares. 

En 1971 se propuso una.~strategia de desarrollo en base al obje

tivo de crecer en forma sostenida, incrementando·1a participaci6n 

de la pobla~i6n en los beneficios del desarroll~~-~ara lograr es

ta estrategia de desarrollo compartido, el gobierno se proponía 

reducir los desaquilibrios sectoriales y geogr4fi~os, mediante 
' .. · . 

una especial atenci6n a las &reas· deprimidas. Par~ lograr estas 

metas, se crearon nuevas instituciones de tomen~~· 

En 1974, la Secretaria de la Presidencia, junto con·las de Ha

cienda, Patrimonio Nacional y el CONACYT, elaborlll:on el antepro

yecto de Lineamientos para el Programa de Desarrollo Econ6mico • 

y Social _1974-1980. Ent:r/~stos lineamientos destacaba la preo

cupaci6n por generar empleos; 4ue el 26 por ciento de la inver-



si6n pdblica se destinara al sector agrol)t,cuario para 19cC, y 

que el crecim~ento demogd.fico se red..:.jera á:'.. ;: .5 )Or ciento o.

nual para finales de siglo. 

Sin embargo, el programa de desarrollo r.o si; :.J.€!¡;6 a adoptar de 

forma oficial. Las recesiones internacionales de 1969-1970 y de 

1973 afectaron seriamente a la econom!a nacional. 

En todo este periodo, no se dieron pasos para implementar nue

vos mecanismos de planif1caci6n, a pesar de que se realizaron 

inversiones importantes en la industria y·se increment6 el volu
men de recursos destinados a la a~icultura. 

n proyecto de Plan B4sic~ de Gobierno·197~-1982 elaborado en 

1975 por el P.R.I., tuvo por punto de ~anque la consideraci6n 

de los logros~ avances que.el partido consideraba posibles me

diante la gesti6n de au candidato a la presidencia ~e la repd

blica. 

n Plan Blsico postulaba como grandes objetivos lograr un desa

rrollo integral: pol!tico, econ6mico, social y cultural; obte

ner ·mayores ingresos reales para la poblaci6n e implantar una 

pol!tica de bienestar completa, sustenta~do el derecho al tra

bajo. 

Algunos puntos importantes contemplados en la estrategia impl!

cita en el·pr-oyecto del Plan Blsico de gobierno 1976-1982 son: 

~ Establecer como garantia social el derecho de los trabajado

res a la capacitac16n profesional y a la educaci6n permanen

te. 

- Formular un plan nacional de productividad. 

- E3.aborar un programa nacional de la vivienda y desarrollo 



urbano que cuantifique las necesidades, evalde los problemas 

y establezca objetivos y pol1ticas en f'unci6n de una escala 

real de recursos. 

- Considerar el proceso educatbo. como. instrumento. fundamental 

que debe servir para consolidar el proyectD pol1tico nacio

nal consagrado en la Cor.stituci6n de 1917. 

- Sustentar el desarrollo del pds fundamentalmente en recur-

sos ~opios. 

El anllisis de las experiencias en planeaci6n muestra que a los 

avances en la concepci6n global de los problemas nacionales no 

ha correspondido un nivel adecuado de instrumentaci6n y opera

ci6n de los planes. 

Para finales de la ~cada de los setentas, se presentan nuevos 

problemas de importancia consi~erable, por lo que se hace nece

sario aprender de los errores y de las omiaiones en loa anterio

res planea, para de esa manera hacer posible la consecuci6n de 

los objetivos nacionales en forma racional. (1) 

3.1 la planeaci6n en el sector educativo de Hinco • .Antecedentes 

y planes formulados. 

En Mbico, el primer intento orpn1zado de planeaci6n y que 

afect6 a la educaci6n parte de la Ley- sobre Pl_aneaci6n General 

de la Repdblica (1930). Esta apunta: 

"Que para corregir el descuido y la fal
ta de orientaci6n y de educaci6n que ha 
prevalecido entre nosotros conviene for
mar progranias que regulen nuestra vida 
funcional, social y econ&iica" (2) 

7-"' 
l"-),r 

(1)S1 se desea ahondar en los objetivos y resultados de los pla
nes sexenales P'~ede consultarse: s.P~~. Pt:ograma 3, La, Platea
ci-Ou en Vhicg. Julio-Octubre 1980. 

(2)S.P.?. Ley sobre Flaneaci6n general de !a replblica; ~ublicada 
er. el i,1 ario Qficial el 12 de julio de 1939; Ebico D.F. i 980 
p.16 



Con la elecc:.6r, del r..eneral !Azaro Cárdenas coi:io preside,1te pa

ra. el :}~rfo1'lo 19.34-1940, so formul6 el ~··:.ar. 3exe~al del gobierno 

::iexicar.o. De:.tro de este plan, la educaci6n tuvo por resultados 

el incremento en el porcentaje presupuestario de la educaci6n 

(12.4%) pero no lleg6 a la meta (20%); se instrument6 la educa

ci6n socialista basada en los postulados y orientaciones de la 

31. 

· revoluci6n mexicana; se desarroll6 la enseña:~za técnica y se re

c!ajo el a;:a:.rabetismo a trav~s de ::iovilizacio::es iJO¡:.ulares. 

•· En el :::lar.· sexenal i 941 -l 946 lo más destacado fue la reducci6n 

del a.~alfatetismo y epliar la educaci6n primaria. Hubo logros 

á pesar de' que el gasto guber:1a:aental e!l ed-.tcaci6:'.:. descendi6 al 

Des1>uts :ie: este lltimo plan no b.uoó ot.:-o de cm·ácter ~lolfal q:.;.e 

incluyera de :.tanera amplia objetivos educativos, hasta.el Plan 

-Nacional de Desarrollo ~con6mico y Social 1966-1.970. 

ºNo.obstante, en el año de 1958 se designa una comis16n_ que tuvo 

como tarea desarrollar un plan nacional para la educaci6ñ, que 

fue formu::.aclo, presentado y aprobado en 1959 y se le co11Óce 

-'co?:10 ol "Plan dé úr.ce añosn. Este p~an r.ie el Plan Naci~~al de 

%'.1.::.:,a11si6n· y r,,~<ore.~.iie:-.to de la Zducaci6n fri:naria en :-I~xico. El 

p:.a11, :10 caracteristicas casi exclusiva:r.e::ite cus..ntitativas, se 

bas6 en la car&c!dau prvbab:e del gobierno federal para iinan

ciar la eC:ucaci6'n primaria. No Se\ consideraron, en cambio, los 

resultados ·de -encuestas realizadas con el prop6sito de détermi-
. . 

?lar las c·ausas de· la ina:sistencia a la escuela pri:aaria de una 

e.:.ta pro;oi-c:.~l: cis :.c. pcolaciór.. er. la ed¿:_d .::scclar correspo::..dien-
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A pesar de ello, el il!lpulso f'i!:anciero dado a :i.a t:d:...cac::.(>:: ch:.réüi

te el pasado r!gioen permiti6 superar los c!lculos establlcidos 

por el plan para el total atendido de la poblaci6n nacional. 

Uno de-los resultados de lo anterior fue una i~prevista deman

da presionante sobre la educaci6n media, que oblig6 a las auto

ridades a tomar medidas improvisadas para atenderla. 

En 1965, con--~l cambio de gobierno se instala la Comisi6n Nacio

nal para el Planeamiento Integral de la Educaci6n, la cual, con 

base en los estudios realizados, rinde su informe general en 1967. 

A finales de eate año se da a conocer lo que constituye un resu

men del informe de la com1si6n y que se t1tul6 "Enunciado General 

del PLan11 , llamado comunmente el "Plan Integral de la Educaci6n. 11 

Los criterior fundamentales que sustentaron dicho informe se apo

yaron en un diagn6st1co de la situa~i6n educativa. 

Teniendo en cuenta los diferentes estudios del desarrollo de las 

diversas regiones, se formularon metas de expansi6n considerando 

que la demanda social guarda una estrecha correlac16n con los ni

veles de ingreso y el estadio de desarrollo, y que la demanda e

con6mica de personal de niveles supeziores estA relacionada con 

la ampl1aci6n de la capacidad productiva de la economia y con 

la magnitud de los cambios estructurales que origina el cambio 

tecnol6gico. 

Del informe se desprende que han de adoptarse medidas adminis

trativas que.propicien una mayor eficiencia del sistema ed~cati

vo. Entre estas medidas deben considerarse los cambios necesarios 

en la organizaci6n escolar, en el contenido de los programas, etc. 

El informe otorga a los problemas del fortalecimiento de la ca-
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pacitaci6n con prop6sitos educacionales y al itlP'.llso de la edu

caci6n rural, la cás alta prioridad. Considera ~~e la soluci6n a 

estos prcblei:,as s6lo :puede alcanzarse si se acude tanto a la edu

caci6n formal COill.0. a lós medios más flexibles de la ensotar.za ex-

tracscola!'. 

Zl informe scfiala que el país está en ca1:iacidae de hacer frente 

a los gastos :¡ue implica el plan sin necesidad de recurrir a 

fuentes externas de financiamiento. 

Dichos gastos significar1an, respecto del ~roducto nacional bru

to del 3.3% al 4.2% en 1970; entre 3.8% y 4.7% en 197; y entre 

4.4% y 5.1% en 1980. En T96C representaron el 2.1% en 1965 el 

2.9%. (1) 

En 1971, la S.E.P. se reorganiza y crea la Subsecretaria de Pla

neaci6n que empieza a realizar tareas relacionadas con la planea

ci6n educativa mediante el uso intensivo de sistemas de informa

ci6n y ad.lisis. 

A partir de los trabajos de la Comisi6n Nacional· para el lll,anea

miento Integral de la Educaci6n, la planeaci6n de la educaci6n 

se convierte én un hecho deseable y posible de realizar. 

Con el gobierno del Lic. Echeverr!a, se lanza una reforma educa

tiva a todos los niveles, apoya~a por la Subsecretaria de Pla

neaci6n y Coordinaci6n educativas, el Consejo Nacional de Cien

cia y Tecnolog!a, 1-a A.N.U.I.E.s., la U.N.A.M. y- el Centro de 

Estudios EducatiYOS entre los ús importantes. 

En esta dlcada, de 1970 a 1980, la planeac16n educativa se rea

liza en todos los niveles educativos, desde el elemental hasta 

(l ) Para ús detalle pu.ede cQnsultarse la fuente base de esta in
formaci6n: MENDEZ NAPOLES OSCAR. ~laneaci6n de la Educaci6n 
en Mb:lco" en La P11neaG16n Up1uz:eiter;ia en M&rlco. Ensayos. 
Mbico. UNAM. 1970 
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el superior; en lo escolar y lo extraescolar, con alcance nacio

nal y local. 

La reforma educativa propuesta cobra forma legal hacia 1973. En 

este año, las acciones desarrolladas tendientes a construir los 

programas de la reforma, se integran y concluye~ con la Formula

ci6n de la Isy Federal de Educaoi&ti; que se constituye en el mar

co de rei'erenciay actuaci:6n para i·os siguientes a1~os. 

El gobierno ciel sexeni,i 1·9'76-l982 propone e :..mp:;.2.sa ;:uevos pro

¡i;rái1as, :proyectos y planes,.{de desarrollo en, todos los sectores 

con un enfoq·.ie ~ás prospectivo. Bato convierte a la planeaci6n 

en una actividad prioritaria para el desarrollo del pa1s. La. 

prop;racaci6n se hace obligatoria para todas las Secretarias de 

Estado· y se crea· la Secretaria de Progra:nac·i6n y Presupuesto con 

funciones relacionadas con la planeaci6n y coordinaci6n de los 

diferentes se·ctores del servicio pdblico. 

En cuanto a la ·planeaci6n educativa en el panora?:1a general, esta 

d&cada marca el inieio ·de·la planeaci6n como tal, en las insti

tucio~s educativas. El desar:rollo del pa!s hace necesaria la 

·racionalizacie"n .del: sistema y de· ~os recursos educativos, de tal 

forma que pueda.~ coordinarse con ~l desarrollo econ6mico y se lo

gre mejorar su utilizaé16n y funcionamiento. 

La v1nculaci6n de la educaci6n con el desarrollo econ6mico y so

cial ha sido uno de los prop6sitos en los que subyacen los pla• 

nes. Esto se hace evidente en los planes de educaci6n Ucnica 

media y su~erior y en el Plan Nacional de Educaci6n. 

las alternativas planteadas, al mismo tiempo tratan de captar A 



incorparar la mayor parte de la pobla~i6n en los diversos sis

temas escolares y extraescolares. 

35. 

Aunque a partir de 1970 la planeaci6n ha cobrado impulso en to

dos los niveles educativos, son predominantemente instituciones 

de educaci6n supe~ior las que se han preocupado por planear. 

Estas instituciones han encontrado en la planeaci6n una herra

mienta para racionalizar su crecimiento, dada la presi6n aue en 

estos niveles ejerce la demanda social de educaci6n. 

Para la planeaci6n educativa dentro de la S.F-.P., la d&cada de 

los setentas fue crucial. En su 'Primera parte -administraci6n 

1970-1976- se institucionaliza la planeaci6n, estableciendo la 

infraestructura fundamental bajo dos nuevas dependencias: La 

Subsecretaria de Planeaci6n Educativa y la Direcci6n General de 

Pl.aneaci&n. 

Durante la segunda parte de la dAcada -administraci6n 1976-1982~ 

se consolida la infraestructura para la planeac16n y se inicia e 

implanta el Plan Nacional de Educaci6n, de acuerdo a los pro11:ra

mas y metas. del sector educativo. 

Al iniciar su gesti6n el Lic. ~uñoz Iedo se inician formalmente 

los trabajo del Plan Nacional de Educaci6n, en su primera etapa, 

estudios de diagn6stico y propues~a de programas; pero no se lle~

gan a definir prioridades ni a comprometer metas. Los estudios 

de diagn6stico tuvieron como base de arranque un estudio de al

ternativas sobre él desarrollo de la educaci6n elaborado entre 

1975 y 1976 en la Subdirecci6n de PrograI!laci6n. 

El Pllll'l Nacional de Educaci6n, en base al diagn6stico de la si-
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tuaci6n actual de la educaci6n en México, señala que el ritmo 

de expansi6n del sistema educativo no ha sido capaz de coadYU

var eficientemente a la satisfacci6n de las necesidades sociales 

y econ6micas que reclama un país como M~xico, debido a que tuvo 

que enfrentar problecas respecto de su extensi6n v profundidad. 

Porque aunque de 1940 a 1976 se logr6 una considerable disminu

ci6n en el analfabetismo, desde hace tres décadas permanece cons~ 

tante una barrera de mis de seis millones de adultos analfabetos. 

Persiste adew un alto porcentaje de deserci6n que s6lo en edu

caci6n primaria representa da del 50%. 

Rl Plan establece que la reflexi6n acerca de esta realidad so

cial y de los intereses del educando y del mercado de trabajo, 

hace patente la necesidad de coordinar los esfuerzos de autorida

des, maestros, trabajadores, empresas y estudiantes,·· en la bds

queda de un equilibrio adecuado entre la formaci6n general y el 

contenido pr&ctico de la_ensefianza, bajo la consideraci6n de in

corporar al mayor ndmero posible de mexicanos a actividades pro

ductivas. 

Al ser nombrado Secretario de Educ~ci6n el Lic. Fernando Solana 

Morales en diciembre de 1977 se crean las Delegaciones Generales 

de la S.E.P. en los estados, en .un esfuerzo de desconcentraci6n; 

y se lanza el programa "Primaria para todos los niños11 ·en 1978. 

Para el año sigu:il3 nte, se formulan lós ?rogramas y Metas del Sec

tor Educativo 1979-1982, en lo que viene a ser una reformulaci6n 

o segunda etapa del Plan Nacional de Educaci6n. 

Se establecen doce programas prioritarios, dentro de los 52 pro-
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gramas de la Secretaria de Educaci6n Pdblica, y se comprometen 

metas a mediano y largo plazo: 1982 y 1985. las prioridades y 

metas del sector educativo establecen un marco normativo rela

tivamente claro para negociar el presupuesto del sector educati

vo y para asignar los recursos a los diferentes programas y de

pendencias responsables de los mismos. Los objetivos b!sicos 

que propone son: ofrecer la educaci6n b!sica a toda la poblaci6n, 

vincular la educaci6n terminal con el sistema productivo, elevar 

la calidad de la educaci6n; mejorar la atm6sfera cultural; aumen

tar la eficiencia del sistema educativo. 

Para alcanzar estos objetivos, la estrategia contemplada en el 

plan señala tres procedimientos de acci6n que le permitirln a

decuar la oferta educativa a una demanda desigual: la educaci6n 

escolarizada formal, la educaci6n no formal sistem&tica y la e

ducaci6n extraescolar. 

Con base en la situaci6n general del contexto sociopol!tico del 

pais, puede dividirse el lapso considerado en tres grandes pe

riodos. El :primero comprende de 1970 a 1973 aproximadamente; el 

segundo de 1974 a 1977 y el dltimo de 1978 a la fecha. 

1970-19?3 Colegio de Ciencias y Humani
dades. 
Tele secundaria 
Instituto Tecnol6gico de Estu
dios Superiores de Honterrey. 
Fo.rmaci6n de Profesores (A.N. 
U.I.E.S) 



1973-1977 

1978 a la fecha 

Plan Nacional de Educaci6n. 
Plan de Desarrollo de la Educa
ci6n rr&cnica. 

38. 

Programa de Descentralizaci6n de 
los Estudios profesionales de la 
TT.N.A.M. 
TTniversidad Aut6noma Metropolita
na. 

.Prop;rama Primaria para todos los 
nifios. 
Educaci6n Comunitaria. 
Colegio Nacional de Educaci6n 
Profesional T~cnica. (CONALEP) 
Universidad Pedag6gica Nacional. 
Plan Nacional de Educaci6n Supe
rior. 
Microplaneaci6n Regional F.duca
tiva. 
Delegaciones de la s.E.P. 
Plan r..eneral de Servicio Social. 
Direcci6n de Educaci6n Pdblica 
del gobierno del ~atado de M~xi
co ... 

& Conp;reso uacional de Investip;aci6n Educativa. D0m1roentps Rase 
Vol. I H~xico. ";Joviembre de .1981. pp: 438-451 



4. SIST:EWl DE ESCTTELAS PREPARATORIAS FEDERALES POR COOFERACIOM 

Una parte fundamental del proceso de planeaci6n es la ela

boraci6n de un diagn6stico. 

El diagn6stico describe el estado que guarda una instituci6n o 

!rea de actividad; es una forma de percibir la realidad del ob

jeto de planeaci6n; dos elementos lo conforman: el análisis de 

la situaci6n y la especificaci6n de fines. 

39. 

En el anúisis se estudia la naturaleza de los problefilas identi

ficando los factores que los explican o producen y las formas en 

que pordr1an solucionarse ·can(lisis formal). 

En la pr(ctica, algunos de los elementos del an'1isis pueden ser 

sustituidos por el conocimiento y experiencia de los tomadores 

de decisiones o de los responsables de la planeaci6n. Existen 

otras causas por lae_que se omite el anilisis formal, por ejem

plo, la incapacidad para obtener y manejar la informaci6n nece

saria, o la limitaci6n de tiempo y recursos para realizarlo, o 

bien, una d~cisi6n pr(ctica que requiere de una pronta reciona

lizac16n (anAlisis no formal). 

El anAl.isis suele estar orientado a la acci6n y contribuye al 

disefio de las alternativas de soluci6n y su evaluac16n. 

4.1 Marco de referencia: Nivel medio superior nacional. 

Debido al aumento de egresados del nivel medio búico, fue 

.,necesario incrementar el cupo en la educaci6n preparatoria del 
_j 

pais. As1 se observa que de 1970 a 1976, dicho sistema se incre-

•nt6 en 218%, lo que signific6 dar cabida a 328,466 estudiantes. 



Paralelamente, las instalaciones pasaron de 645 a 1272. 

En el periodo de 1977 a 1981, el incremento ha sido del 54% y 

el de los planteles, de 1272 a 1811. (ver cuadro 1) 

La absorci6n de matricula reflejada en los datos anteriores, 

muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 1971 a 1980 

del 13.5% para el sistema medio superior. 

40. 

Estos aumentos de poblaci6n escolar son resultado del crecimien

to demogd.fico. 

En 1950, el 43.7% de toda la poblaci6n del pais tenia 15 años de 

edad o menos; en 1960 este grupo de edad era el 46.4%; ·en 1970, 

la cifra representaba el 48.5% y en 1980, el porcentaje era del 

51.2%. 

Por el contrario, la poblaci6n de 25 años de edad o mls pas6 del 

39.1% en 1950 al 37.1% en 1960, en tanto que en 1970 tal porcen

taje continu6 disminuyendo al llegar al 34.0%. Finalmente, para 

1980 se modifica la tendencia al registrar el 36.5%. 

Estas cifras muestran el'notable aumento de poblaci6n joven que 

incide sobre el Sistema Nacional de Educaci6n. 

Al presentar el diagn6st1co del "Sistema de escuelas preparato

rias federales por cooperaci6n", se persigue conocer aquellos 

aspectos centrales necesarios para establecer metas y priorida

des en que es factib,le fincar el crecimiento y desarrollo de &a

te. SerA posible tambiln, pronosticar las tendencias de aquellos 

aspectos y elementos que harln posible el aprovechamiento 6pt1mo 

y racional de los recursos. 



CUADRO 1 

SISTEMA DE EDUCACIOlf MEDIA SUP.ERIOR EN EL PAIS * 

AfiO :fl5CAXJ\B 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

1979-1980 

1980-1981 

p: dato pre11minar 

e: dato estimado 

HITRJC!ll,I TarAJ, 

649 560 

719 016 

876 000 

897 619.P 

1 002 300 e 

HP, DE ESCUELAS 
1 272 

1 377 

1 475 

1 578 

1 811 

• Datos proporcionados directamente por 1a D1recci6n de Operaci6n y Vinculaci6n 
de la Direcci6n General de Educaci6n Media Superior de 1a s.E.P. 
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4.2 Origen y estado actual de las Preparatorias Federales por 

Cooperaci6n. 

Es durante el sexenio del presidente C4rdenas cuando tienen 

origen las escuelas Preparat~ias Federales por Cooperaci6n. 

El 28 de febrero de 1940, por acuerdo presidencial y con el 

maestro Narciso Bassol como ministro de educaci6n, aparece la 

escuela de Piedras Negras, Coahuila; tres meses despds, surge 

la de Nogales, Sonora. 

Durante la d~cada de los años cuarenta, se fundaron siete escue

las m!s; de 19.50 a 1960 se incorporaron al sistema trece, y ya 

para concluir 1970 se abrieron 33 escuelas m!s como respuesta 

a la demanda social de educaci6n. Sin embargo, este aumento de 

instalaciones no tuvo el apoyo suficiente para que pudiera ser 

aceptado en las comunidades donde se ubicaron dichos planteles. 

El sistema se ha caracterizado por carecer de recursos materia

les y humanos: edificios propios, talleres y laboratorios, per

sonal docente. 

El impulso definitivo se da en la d6cada de los setentas al a

brirse 109 planteles escolares, lo ~ue hace un total de 167 es

cuelas que en la actualidad integran el sistema. Ha sido posible 

brindar el bachillerato en poblaciones menores a los 50 mil ha

bitantes; pero si bien esto ha permitido expandir las oportuni

dades para estudiar, tambi&n ha llevado a la improvisaci6n del 

inmueble y de todos los recursos requeridos para integrar las 

instalaciones educativas que alberguen a los demandantes de edu

caci6n media superior. 



' 

Respecto a las escuelas ?reparatorias Federales por Coo)eraci6n, 

n~n existido carencias de infor~1aci6n que han imped~do identifi-

car y conocer problemas específicos de este nivel y ~odalidad. 

la recopilaci6n de datos estadísticos para el sistema por coope

raci6r. se inicia en 1977 con un cuestionario que result6 incom

pleto, pero que sin embargo di6 pauta para la elaboraci6n de es

tudios parciales. Actualmente, no es posible todavia disponer 

procesos de informaci6n amplios y sistematizados sobre las es

cuelas preparatorias federales por cooperaci6n. 

43. 

Con el cuestionario referido, se obtuvieron los siguientes datos: 

En el periodo escolar 1976-77 estas preparatorias dieron cabida 

a 27,747 alumnos en 64 planteles, en tanto que para el año esco

lar 1980-81 la matricula ascendi6 a 54,524 estudiantes, lo que 

represent6 un incremento quinquenal del 125%, es decir, 30,777 

inscritos mAs. Este crecimiento que se refleja en el lapso 1977-

1981, signific6 una tasa prolll8dio anual de mAs del 25.5% supe

rior al 11.4% que present6 en el mismo lapso de tiempo el bachi

llerato en el pa!s. (ver cuadro 2) 

El ritmo de crecimiento matricular de las escuelas preparatorias 

federales por cooperaci6n no ha ido acompañado en la dotaci6n 

de las instalaciones educativas correspondientes. 

Encontramos que 85 preparatorias tienen edificio propio, 43 la

boran en edificio prestado, es escuelas secundarias y otras en 

escuelas primarias. 

Del resto, 25 re~tan edificio y 14 se encuentran en proceso de 

construcc16n. Estos dos dltimos datos no son totalmente confia

bles. 



CUADRO 2 

SISTEMA DE PREPARATORIAS FEDERALES POR COOPERACION * 

ANO ESCOLAR MAXRTGJU,A TW'AT. EOBCEm!A1IE RESEEC'.CC Df: I.A 
MATRICULA NACIO,W.J. (Cuadro 1) 

1976-1977 24 320 3.74 

1977-1978 33 294 4.63 

1978-1979 39 521 4.51 

1979-1980 50 138 5.58 

1980-1981 56 091 6.94 

* Datos proporcionados directamente. por la Direcci6n de Operaci6n y Vinculaci6n de la 
Direcci6n General de Educaci6n Media Superior de la s.E.P. 

l+,I+. 



45. 

Aumento anual de la matrícula del Sistema medio superior federal 

por coopéraci6n. 

60 
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55 r-1 
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111 50 
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76-77 77-78 78-79 79-80 3C-81 

Ciclo escolar 

Fuente: Direcci6n de Oparaci6n y Vinculaci6r.. 
Direcci6n General de Educaci6n lliedi.a ;J·..;.yerior. 
s.~.P. 



La Direcci6n de Educaci6n Media Superior de la cual.dependen las 

escuelas Preparatorias Federales por Cooperaci6n, incorpora a 

algunos planteles que operan en forma particular, es decir, el 

financiamiento de ,stos proviene exclusivamente de las cuotas 

aportadas por los alumnos. Los datos de estas escuelas no seré 

tomados en cuenta en este trabajo. 

Tradicionalmente el ciclo de educaci6n media superior federal por 

cooperaci6n ha padecido la carencia de recursos humanos para cu

brir la demanda de docentes. Esto ha generado la contrataci6n de 

profesores con carrera de Normal Superior o bien de pasantes o 

estudiantes de algdn centro universitario, de maestros de edu

caci6n primaria y gente que tiene habilidad para cubrir asigna

turas como dibujo, mdsica etc. 

De los·datos existentes, se observa que de 334 directores y sub

directores de los planteles de las preparatorias federales, el 

80% cursaron como dltimo nivel de estudios, Normal Superior, de 

los cuales s6lo el 15% son titulados en algdn 4rea de especiali

zaci6n. El 5.% restante lo forman profesionistas egresados de 

universidades o-instituciones de nivel superior. 

Al no existir plazas federales, los docentes son contratados 

en forma temporal y por horas; y el ser mal remunerados provoca 

ausentismo y desinter6s hacia las funciones que desarrollan. 

El esfuerzo realizado hasta ahora para superar estas desventajas 

ha resultado insuficiente, por lo que hace falta establecer ac

ciones que subsanen las deficiencias observadas. 

Dado que la política educativa persigue como prop6sito propor-
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cionar e4Ucaci&n al ~or mero de jmnes en edad escolar, ha 

sido necesario dotar a la educaci6n media superior de recursos 

e infraestructura para cumplir laa funciones que le competen, 

adecuaduente. 

En base a la informaci6n estad1atica, se observa que para 1977 

se destinaron 6,484 millones de pesos al ciclo medio superior 

nacional; en 1979 la cifra casi se duplic6 al llegar a 11,643 

millones de pesos. 

A las escuelas preparatorias federales por cooperaci6n se les 

as_ign& en 1977 un presupuesto menor al mill&n y medio de pesos, 

lo que signific6 el0.02%.de lo destinado al bachillerato nacio

nal. Para el periodo de 19'79-80 el presupuesto experiment6 un 

incremento inusitado al pasar a 29 millones de pesos. No obstan

te, al c011pararse con el total aportado a la educaci6n media su

perior en todo el país, el porcentaje apenas asciende al 0.26%, 

'1 dificil.mente llega al 0.35% para 1980-81. 

Lar recursos econ6micos del nivel medio superior federal por coo

peraci6n, proceden predominantemente de los subsidios aportados 
. . 

por la s.E.P. y de las aportaciones que dan los alumnos por con

cepto de inscripciones, colegiaturas y pagos por la expedici6n 

de documentos • 

otras aportaciones prortenen de subsidios de los gobiernos de 

loa !'atados o de los Municipios, o bien, son producto de dona

tivos y aportaciones de empresas particulares. 



5. PROYECCIONES PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR FEDERAL POR COOPE

RACION. 

El crecimiento escolar de matricula, pers0-nal docente e 

instalaciones referido en el capitulo anterior,. presenta dese

quilibrio en t&rminos regionales. Se observa que las tres re

giones de alto desarrollo - noroeste, norte y centro - absor

ben un alto porcentaje de la poblaci6n eatudiantil; en tanto 
; 

las regiones restante atienden a un minimo porcentaje de matri

cula en relaci&n al total nacional. 

Se han establecido algunos objetivos a alcanzar en el nivel me

dio superior federal por cooperaci6n; entre &stos destacan: 

-"Impulsar el crecimiento matric'1lar del nivel 
medio superior federal por cooperaci6n, sos
teniendo una tasa de crecimiento promedio a
nual del 21.5% (duplicac16n en cinco años o 
menos en toda la repdblica). 

-Incrementar el ndmero de escuelas con los re
querimientos necesarios para satisfacer las 
necesidades educativas de los alumnos de este 
nivel. 

-Propiciar el mejor· aprovecoamiento de los re
cursos para lograr la mAxima eficiencia en es
te subsistema educativo." (1) 

5.1 lferaas usadas en las proyecciones. 

Las proyecciones se han hecho considerando que la poblaci6n 

nacional en el año 2000 ser4 de t00.2 millones de habitantes~ 

F.s una uta mínima calculada por él Consejo Nacional de Pobla

ci6n. 

(1) Direcci6n de Operaci6n y Vinculaci6n. 
Direcci&n General de Educaci6n Media 3uperior. 
S.E.P. 
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En cada caso se ha considerado la poblaci6n rural asociada que 

demandar! servicios en las ciudades. 

La tasa de crecimiento de la poblaci6n, se supone, habr! deba

jar de 3.5 en 1979 a 1.0 en 2001. 

49. 

Las normas usadas para proyectar las demandas educacionales con 

respecto a la poblaci6n total del pa!s, han sido las siguientes: 

19'79 2001 

Pre-escolar 2.86% 3.69% 

Primaria* 20.85 24.00 

Secundaria* 5.8? 1.00 

Preparatoria * 1.8? 2.10 

Esto es, respecto a la poblaci6n total a nivel nacional, como 

criterio para igualar los niveles de servicio en todo el pa!s. 

El dato de 1981 indica que la poblaci6n crece m4s r4pido que 

el cupo ofrecido. 

* En dos turnos para calcular las !reas de terrenos y edificios 
requeridos. 



l-Proyeccionea de Poblaci6n Naciona1, de ,Hi.dal.go y de Tula 

(S8gdn Pl.an de Desarrollo Urbano). 

12 ~ .w ~ ~ d!i 95 ~ 

Poblaci6n Nacional* 67.9 69.9 71.9 73.9 75.8 86.6 95. 1 100.25 

Hidalgo* 1.45 1.47 1.49 1.52 1.54 1 .63 1.66 1.61 

Rural asociada* 1.22 1.26 1.30 1.34 1.39 1.69 2.08 2.58 

Tula 14,720 14,910 15,100 15,290 15,480 16,700 18,020 19,430 

Rural asociada 81,900 82,290 82,590 82,890 82,190 84,190 86,770 88,530 

Rural/urbana 5.56 5.52 5.47 5.42 5.37 5.08 4.81 4.55 

* En millones 

50. 
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2. Proyecciones educativas para Tula (segdn la hip6tesis de cre

cimiento mínimo)* 

Entre 1979 y 2000: 

La familia tipo va de 5.6 a 5.0 miembros, mientras que los 

empleos requeridos van 4,100 a 6,800. 

Los asientos requeridos en los distintos niveles escolares son: 

Preescolar de 213 a 340 1 turno 

Primaria de 1531 a 2332 2 turnos 

Secundaria de 434 a 680 2 turnos 

Preparatoria de 140 a 204 2 turnos 

Superior de J25 a 294 no especifi-
cado. 

Para la postulaci6n de metas a corto plazo se presentan los da

tos siguientes, 

a) Alumnos inscritos en el nivel medio superior respecto a la 

poblaci6n total nacional.y estatal. 

E.U. Mexicanos 

Hidalgo 

pnblac16n total 

67 382 581 

1 516 511 

Matr1cu1a % inacritP* * 

952 915 

17 092 

1.42 

1 .12 

En Hidalgo se podría proponer una meta inmediata de 0.3% de cre

cimiento de la matricula para igualar a la nacional. 

Fuente: s.P.P. M~rlco. Estadistica Econ6mica y Social por enti

dad federativa. M~xico. 1981. p. 21. Cuadro 1.14 

* Proyecciones para poblaci6n urbana, consideradas anualmente. 
**Respecto de la poblaci6n total. 
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b) Alumnos inscritos en el nivel medio superior respecto a la 

poblaci6n total nacional y estatal del grupo de edad corres

pondiente (l5 - 19 años}. 

E. U. Mexicanos 

Hidalgo 

Poblaci6n total 
05-19 añosl 

7 689 190 

166 306 

% inscrito* 

12.46 

10.2'7 

En el grupo de edad, la meta seria un mejoramiento del 2% apro

ximadamente para igualar a nivel nacional. 

Fuente; s.P.P. X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980. Re

sultados preliminares a nivel nacional y por entidad fe

derativa. pp. 15 y 17. Cuadro 1. 

c) Poblaci6n escolar, personal docente y escuelas del nivel me

dio superior segdn control administrativo. 

Estados Unidos Mexicanos: 

Cc:at:r:aJ H1tz:!cul11 p Daca:ata Escnalas 

Federal 228 749 15 994 343 

Estatal 57 994 3 692 90 

Aut6noma 308 331 12 320 .228 

Particular 202 545 16 286 814 

TOTAL 797 545 ** 48 292 1 475 . 
Euante· Almanaque de M~xico, 1981. pp. 161-162 

* Respecto de la poblaci6n total entre 15 y 19 años. 
** El total de matricula obtenida de esta fUente no coincide con 

el dato de S.P.P. Es posible que esta informaci6n sea menos 
reciente. 



d) Poblaci6n escolar, personal docente y escuelas del nivel me-

dio superior segdn control administrativo. 

Hidalgo 0976-1977): 

Gmat:,:g¡ t::ta.tdcll.~ P. I!QCIID:lill iacuaJas 
Federal 4 594 293 9 

Estatal 

Aut6n0110 2 775 141 2 

Particular 4 832 237 13 

TO?.AL 12 201 671 24 

Fqente: s.P.P. Manual de Eatad!sticas bAsicas sociodemogr!ficas. 

IV sector educaci6n. pp. 85, 153 y 209. Cuadros 1.5.1, 

2.12.1 y 3.13.1 

e) Nivel medio superior federal por cooperaci6n. 

53. 

Poblaci6n Matricula** escuelas** gpost* 
tptal * 

E.U. Mezioanos 67 382 581 69 633 167 

Hid~go 516 511 8 654 

Tilla 38 685 1 029 

l'Hente: Direcci6n de 0peraci6n y Vinculaci6n. 

- - - -

D1recci6n General de Educaci6n Media Superior. 

S.E.P. 

15 

1492 

155 

20 

* Segdn datos de~ X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980. 
** Datos de 1981 
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Se proponen los siguientes parhetros para calcular las proyec

ciones en el nivel medio superior del Sistema Federal por Coo

peraci6n: 

- Matr!cula/Poblaci6n total: Porcentaje de participaci6n. 

- Matr!cula/Ndmero de grupos: Promedio de alumnos por gru-

po. 

- Matr!cula/Ndmero de Profesores: Promedio de alumnos por 

profesor. 

- Matr!cula/Ndmero de escuelas: Promedio de alumnos por 

escuela. 

- Ndmero de grupos/Ndmero de escuelas: Promedio de gru

pos por escuela. 
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5.2 Proyecciones para el ailo 2000 del Sistema de Eacu-laa Prepa-

ratorias Fadffales por Cooperacib. 

A 

Proyecci6n Deaogr(fica 

iGUa trni.doa lllm1111a1. 
AAo (l) Mhima 2 .2%- (2} Media 3.0% (3) Mb1ma }.3'. 

1980 67 396 000 .. 

198.5 74 809,560 77 .50.5- 400 78 ,5.16 340 

1990 8l o,a 616 90 87.5 08l 91 4?1 536 

199.5 ·92 172 8.58 104 .506 31.3 106 .564 339 

2000 102 311 000 120 182 243 124 147 339 

Wd1l1g. 

Año (1) M1.niu 2.0% (2) Media 2.3% (3) Mhima 2.5,; • 

1980 1 516 000 .. 

1985 1 673 784 1 690 340 t 70.5 .500 

1990 ·1 841 162 l 884 729 1 918 687 

1995 2 025 278 2 101 472 2 1,58 .522 

2000 2 22.7 805 2 343 141 2 428 337 

:i:iw. 
Ailo e 1 > M1n1ma 1 • .,,, (2) Media 2 .~ (3) Mh1u. 2.5,; 

1980 . 96'.-.500 .. 

1985 104 702 107 115 108 562 

1990 113 601 118 891 122 132 

199.5 123 2.57 131 915 137 398 

2000 133 734 146 492 1.54 572 

En Tilla se separar& poblaci6n urbana y rural para niveles distin
tos al de preparatoria federal por cooperaci6n. 
- - - -
• Tasas de crecimiento medio intercensal. 

s.P.P. Estadistica econ6mica y social por entidad federativa. 
1981 p. 5 cuadro 1.2 Prime~a parte. 

**Datos del X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1960. 
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Proyecci6n Demogr!fica. 

Segdh los datos del censo de 1980, M~xico tenia ese año una po

blaci6n de 67 396 000 habitantes. 

Partiendo de ese dato, se proponen hip6tesis de crecimiento de 

la poblaci6n hasta el año 2000. Una hip6tesis m!nima de 2.2% de 

crecimiento anual y una media de 3.0%. En la m!xima se toma el 

3.3% que es la tasa de crecimiento medio intercensal registra

da. Se supone que esta tasa de crecimiento demográfico va a 

disminuir. 

En ·el caso del Estado de ~idalgo se plantean hip6tesis m!nima, 

y media de crecimiento demogr!fico de 2.0% y 2.3%. Se ha toma

do como mlxima el 2.5% que es la tasa de crecimiento medio in

tercensal real registrada. Se espera, como en el caso del c(l

culo a nivel nacional, que no aumente esta tasa de crecimiento 

medio. 

Actualmente la poblaci6n del Estado de Hidalgo representa el 

2.4% de la poblaci6n nacional. Segdn las hip6tesis m!nimas plan

teadas a nivel nacional y estatal, en el año 2000, Hidalgo con

tarl con el 2.17% de la poblac16n del pais. 

A nivel local -Tula, Hgo.- se han propuesto hip6tesis minima, 

media y m4xima de crecimiento poblacional. Se carece de datos 

reales e:d.ctos. 

Actualmente Tula.cuenta con el 2.5% de la poblac16n del Estado 

de Hidalgo. Es una localidad de rfpido crecimiento, sobre todo 

en los dltimos años debido a la instalaci6n de una refinería 

de P™EX. 
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B 

M&tricula del Sistema Medio Superior Federal por Cooperaci6n. 

~at1daa IIn1daa M~x1ca~ca. 
Afio (1) M!nima 20% (2) Media 21.5% (3) M!xima 22.5% 

1980 69 633 

1985 139 266 144 488 147 970 

1990 278 532 299 813 314 436 

1995 557 064 ·622 112 668 177 

2000 114 128 1 · 290 882 419 876 

WctaJ¡o 

Año (1) M!nima 19% (2) Media 20% * (3) M&rima 21.5% 

1980 8 654 

1985 16 875 17 308 17 957 

1990 32 906 34 616 37 260 

1995 64 167 69 232 77 316 

2000 125 125 138 464 160 430 

~ 

Afio (1) M!nfma 10.3% (2) ·Media 11.5%* (3) Mhima 12.5% 

1980 l 029 
• 

1985 1 .. 559 l 621 1 672 

1990 2 362 2 553 2 717 

1995 3 578 4 021 4 415 

2000 5 421 6 333 7 174 

* Promedios de crecimiento de matricula de este ·sistema en loa 
dltimos 5 ciclos escolares. 
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Proyecci6n matricular del Sistema Medio Superior Federal por 

Cooperaci6n. 

Con base en los datos actuales de matricula del Sistema medio 

superior federal por cooperaci6n, se proponen hip6tesis de cre

cimiento del mismo hasta el afio 2000. 

La hi~tesis media de 21.5% de crecimiento promedio anual se 

propone cumplir la meta propuesta de duplicar la matricula na

cional cada cinco afioa. Esto supone un incremento de 1 221 249 

estudiantes en este nivel y modalidad en 20 años. 

En el Estado de Hidalgo.se propone como hip6tesis media, la ta

sa promedio de crecimiento que ha tenido este Sistema federal 

por cooperaci6n en loa dltimoa cinco ciclos escolúes. 

Si se sostiene este promedio de crecimiento, se puede calcular 

que para el año 2000 en Hidalgo habrA 121 156 j6venes mAs que 

demandaré educaci&n media supe~ior. 

Para proponer la hip6tesis media a nivel local, se ha hecho lo 

mismo que a nivel estatal: obtener el promedio de crecimiento 

del Sistema en los dltimos cinco ciclos escolares en Tula. 

De esta manera, se supone que la demanda crecerA en un 11.5% a

nual. De seguir as!, en el año 2000, el 4-5'7% de la demanda de 

educaci6n preparatoria de Hidalgo, se concentrarA en Tula. 
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e 

Porcentaj~ de participaci6n de la pobl~ci6n total respecto a la 

matricula del Sistema estudiado. 

~BtldQB Unigog Mex;i.;¡mg§. 

Año (1) Minima (2) Mediaí (3) Mhima 

1980 .001 % 

1985 .001 .0018 .0018 

1990 .003 .003 .003 

1995 .006 .005 .006 

2000 .01 .009 .01 

W.daJ.¡g 

Año (1) M!nima (2) Media (3) M&zima 

1980 .005 % 

1985 .010 .010 .010 

1990 .017 .018 .019 

1995 .031 .032 .035 

2000 .056 .052 .066 

'l:IIJ.a. 

Año (1) M!nima (2) Media (3)Mhima 

1980 .010 % 

1985 .014 .015 .015 

1990 .020 .021 .• 022 

1995 .029 .030 .032 

2000 .040 .043 .046 



Proyecci6n del porcentaje de participaci6n de la poblaci6n 

total respecto a la matricula del Sistema estudiado. 

60. 

Actualmente, el .001% de la poblaci6n mexicana est4 inscrito 

en el Sistema de educaci6n media superior federal por coopera

ci6n. 

En el Estado de Hidalgo, esta proporci6n es del .005%, lo que 

muestra una diferencia de .004% entre los niveles nacional y 

estatal. 

A nivel local -Tula- esta proporci6n de participaci6n es mayor 

{0.10%), lo que muestra que en esta localidad, el Sistema fede

ral por cooperaci6n cubre de manera m4s o menos amplia la de

manda en este nivel de educaci6n. 

De acuerdo con los c!lculos hechos de crecimiento de la pobla

ci6n y de la matricula, se registra en el cuadro cuil seria el 

crecimiento del porcentaje de participaci6n tanto a nivel na

cional como estatal y local hasta el año 2000. 

J\l. igual que en los casos anteriores, se han establecido nip6-

tesis m1nima, media y máxima. 



6.l; 

D 

N~mero de grupos en el Sistema estudiado 

E§tidQ§ Unido§ Men~illQ§• 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mfxima 

1980 1 492 

1985 2 785 3 210 3 699 

1990 5 570 6 663 7 861 

1995 11.141 13 825 16 704 

2000 22 282 28 686 35 497 

Wdals:0 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhima 

1980 155 

1985 307 346 399 

1990 598 692 828 

1995 1 166 1 384 1 718 

2000 2 275 2 769 3 565 

:l:i¡la 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mbima 

1980 20 

1985 31 36 42 

1990 46 57 68 

1995 70 89 11 O 

2000 106 141 179 



Proyecci6n del crecimiento en el ndmero de grupos en el Sis

tema estudiado. 

62. 

Con base en el cllculo de matricula y estableciendo como hip6-

tesis minima, media y mhima el mantenimiento de grupos de 50, 

45 y 40 alumnos respectivamente, se tendria en el año 2000, un 

aumento m!ximo de 34,005 grupos a nivel nacional. 

En el Estado de Hidalgo se ha propuesto una hip6tesis minima 

de mantener grupos de 55 estudiantes; una media de 50 y una 

mAnma de 45 y poder asi calcular cull seria el ritmo de cre

cimiento de los grupos én los tres casos. 

Si fuera posible tener grupos de 45 alumnos como mhimo, en 

veinte años el Sistema federal por cooperaci&n tendr!a que es

tar preparado para atender a 3,410 grupos m4s solo en Hidalgo. 

Actualmente en Tula, el Sistema federal por cooperaci&n atien

de 20 grupos con un promedio de 51 alumnos cada uno. 

Se han establecido tres hip6tesis, como a nivel nacional y es

tatal. En la primera se propone que loa grupos contin4en con 

50 alumnos promedia; en la segunda, que se mantengan grupos de 

45; y en la dltima, tener grupos de 40 alumnos como mhimo. 

En este caso se tendr!a un aumento de 159 grupos mls para el 

año 2000 en esta localidad. 
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~ 

Ndmero de profesores requeridos considerando el promedio de a-

lumnos atendidos por profesor. 

iatªdºª IDl.1dQa Mexicauca. 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhima 

1980 2 537 

1985 4 642 5 780 7 399 

1990 9 284 11 992 15 722 

1995 18 569 24 885 33 409 

2000 37 137 51 635 70 994 

Hidal&:P 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhima 

1980 272 

1985 563 692 898 

1990 097 1 385 1 863 

1995 2 139 2 769 ·3 866, 

2000 4 171 5 539 8 022 

~ 

Año (1) Mínima (2) Media (3) }8.hima 

1980 56 

1985 78 101 139 

1990 118 160 226 

1995 179 251 367 

2000 271 396 598 



Proyecci6n del crecimiento del ndmero de profesores requeridos 

.. considerando el promedio de alumnos atendidos por profesor. 

Para calcular el ndmero de profesores requeridos tanto a nivel 

nacional como estatal, se ha propuesto que cada profesor atien

da a un promedio de 30 alumnos como mínimo, 25 como ~edio o 

20 co:::io :n!xi:no. 

De seguir manteniendo un profesor por cada 30 alumnos, sería 

necesario duplicar el ndmero de maestros cada cinco a.~os. Si 

se pretende que se tenga un profesor por cada 20 alumnos ha

br! que contar con un plantilla docente de casi 71 ~il profe

sores dentro de veinte años. 

-En Hidalgo, con las mismas hip6tesis, se calcula la necesidad 

de qae el ndmero de profesores aumente en mis de 100% cada 

cinco años, para que se pueda seguir contando con un docente 

por cada 30 estudiantes. 

En Tula, por ahora se cuenta con un profesor por cada 18 alum

nos. Se propone que se pueda tener un maestro por cada 2o ins

critos (hip6teisi mínima), 16 (hip6tesis media) o 12 (hip6te

sis m!rlma), en este Sistema federal por cooperaci6n. 

De ser as!, la planta docente deber! tener 215, 340 o 542 pro

fesores mú segdn matricula m!nima, media o mmma calculada 

para el año 2000 en esta localidad. 



F 

Ndmero de escuelas requeridas considerando cupos mhimos por es-

cuela. 

Eatad2a llnidg~ H&z=i.ca~aa. 
Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhima 

1980 158 

1985 309 268 231 

1990 619 555 491 

1995 1 238 1 152 1 044 

2000 2 476 2 390 2 218 

H~daJ ¡g 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhi.ma 

1980 15 

1985 30 27 24 

1990 58 53 50 

1995 113 107 103 

2000 220 213 214 

~ 

Año (.l) Mínima (2) Media (3)Mbima 

1980 1 

1985 3.1 2.7 2.3 

1990 4.7 4.2 3.8 

1995 7 .1 6.7 6.3 

2000 10.8 10.5 10.2 



Proyecci&n del crecimiento del ndmero de escuelas requeridas 

considerando los cupos m4xi.mos por escuela. 

66. 

Para el c'1.culo del ndmero de escuelas que se requerirb hasta 

el año 2000, se han establecido hip&tesis m!nima,media y d

ma del cupo mAnmo de alumnos por escuela, 

En el pri.Mr caso, de 450 alumnos (M!nima), 

e:n el aegundo caso, de 540 alumnos (Media), 

en el tercer caso, de 640 alumnos (Mhima)· 

Si se calcula que las escuelas puedan atender a un promedio de 

640 alU11Dos como dximo cada una, 190 mAs que el promedio ac

tual, aerl necesario planear que 2,060 edificios mAs estfn en 

condiciones de prestar sus servicios en veinte años ds en to

do el pds. 

A nivel estatal, se ha propuesto como promedio mAximo, escuelas 

de 750 alumnos; un medio de 650 y un m1nimo de 570, que es el 

cupo promedio actual. 

Si se continda con escuelas con este cupo m!ximo, serA necesa

rio planear la construcci6n o adaptaci6n de 205 edificios mAs 

para el año 2000. 

La escuela perteneciente al Sistema federal por cooperaci6n de 

Tula, Hgo., atiende actualmente a 1,029 alumnos. Si se propone 

como hip6tesis m!xima que las futuras escuelas de este tipo ten

gan un promedio de 750 alumnos, se puede calcular que para el 

año 2000, se necesitarán 9 escuelas preparatorias m!s en esta 

localidad. 



G 

l~atríc-.i::.a / Grupos (Datos de B/datos de D) 

;;;stados Unidos '1exicanos. 

.\lío 

1980 

1990 

1995 

2000 

HidaJ¡o. 

!do 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

~
Afio 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

(1) Hínima 

46.ó 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

(1) H!nima 

55.8 

55 

55 

55 

55 

(1') H!nima 

51.4 

50.2 

51.3 

51 • 1 

51 • 1 

(2) Media 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

(2) Media 

50 

50 

50 

50 

(2) Media 

45 

44.7 

45.1 

44.9 

(3) Eá.xima 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

(3) Máxima 

45 

45 

45 

45 

(3) Máxima 

39.8 

39.9 

40. 1 

40.0 

~; Los datos de 1980 son reales; los propuestos para los 
años siguientes son hip6tesis para planeaci6n del sis
tema. 

67. 



Matricula/ Grupos ( Datos de B .1 datos de D) 

De acuerdo al ndmero de alumnos (matricula) y de grupos que se 

calcula habr4 de 1980 al afio 2000, se especifican las hip6te

sis minima,r:media y m4rima del ndmero de alumnos por grupo que 

se supone podr4n mantenerse. Estos son de 50, 45 o 40 alumnos 

respectivamente. 

El promedio de alumnos por grupo en el Estado de Hidalgo es 

m!s alto que el mismo promedio a nivel nacional. 

Si se compara a Tula (nivel local) con el Estado de Hidalgo en 

general, puede observarse que el promedio es menor que el pro

medio estatal, lo que·muestra que se da, es de suponer, una 

atenci6n aceptable a los alumnos. 

68. 
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Matricula/ Profesores (Datos de B / datos de E) 

~atillQ§ Uniggg ~i;i,~l!!,O§. 

Año (1) Mínima (2) Media (3) MArlma 

1980 27.4 

1985 30 25 20 

1990 30 25 20 

1995 30 25 20 

2000 30 25 20 

Ui.llfllgg 

Año (1) Minima (2) Media (3) Mhima 

1980 31.8 

198.5 30 25 20 

1990 30 25 20 

1995 30 25 20 

2000 30 25 20 

:I:u.l.& 

Año (1) M!nima (2)· Media (3) Mhima 

1980 18.3 

1985 19.9 16 12 

1990 20.0 16 12 

1995 19.9 16 12 

2000 20.0 16 12 



.,,, ~, 
YL .• 

Matricula/ Profesores (Datos de B / datos de E). 

Al calcular la cantidad de alumnos que hay por cada profesor, 

se obtiene un indicador que puede expresar en quf grado se cu

bre la demanda de personal docente capacitado para la educaci6n 

media superior. 

Actualmente, el promedio a nivel nacional es de 27.4 alumnos 

por profesor. Se espera que este promedio pueda mantenerse en 

30 alumnos por profesor como minimo, 25 como medio o 20 como 

m4ximo. 

A nivel estatal se proPQne mantener las mismas proporciones que 

a nivel nacional, ya que el promedio actual de alumnos por pro

fesor no es muy diferente del promedio de todo el pais. 

En Tula, el promedio de alumnos por profesor es menor que a 

nivel nacional y estatal; actualmente de 18.3. Se propone que 

el promedio m!nimo no pase de 20 alumnos. 



I 
Matricula/ Escuelas (Datos de B/datos de F) 

E&tadga I!Didg1 Htl~ca~gs. 

Año (1) Mínima (2) Media (3) M4rlma 

1980 440 

1985 450 539 640 

1990 450 540 640 

1995 450 540 640 

2000 450 540 640 

H~d1~¡0 

Año (1) M!nima (2) Media (3) Mbima 

1980 576.9 

1985. 570 650 750 

1990 570 650 750 

1995 570 650 750 

2000 570 650 750 

'llüa 

Año en M1nima (2) Media (3) Mhima 

1980 029 

1985 502.9 600 702.5 

1990 502.5 607.8 700.2 

1995 503.9 600 658.9 

2000 501.9 603.1 703.3 



Matricula/ Escuelas (datos de B/ datos de F) 

El promedio actual de almmos de las Escuelas preparatorias 

Federales por Cooperac16n en todo el pa1s es de 440 estudian

tes. 

72. 

Se proponen hi~tesia m1n1•• -mantener 450 alumnos por escuela·, 

media -540 alumnos por escuela- y m•r1•• -640 alumnos por escue

la-. 

En el Estado de Hidalgo, loa promedios previstos a poder mante

ne~ son mayores en un 21%, un 16.9% y un 14.6% en comparaci6n 

con las hip6tesis minima~ udia y m4r1m• respectivamente a ni

vel nacional. 

En Tilla, en la dnica escuela de este Sistema con que se cuenta 

actualmente, se atienden 1029 alull!loa. Se propone que el el 

futuro se puedan tener escuelas para un promedio de 503 alum

nos como m!nimo y 700 como m4ximo. Estos promedios se encuen

tran por debajo de los mismos a nivel estatal y por encima de 

los nacionales. 



J 

Grupos/ Escuelas (Datos de D/ datos de F) 

Eatadg~ I1llid0a ~ax1c1Dga. 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhima 

1980 9.4 

1985 9.0 11.9 16.0 

1990 8.9 12.0 16.0 

1995 8.9 12.0 16.0 

2000 8.9 12.0 16.0 

H;idaJ ¡o 

Año (1) M!nima (2) Media (3) Mhima 

1980 10.3 

198.5 10.2 12.8 16.6 

1990 10.3 13.0 1,5.6 

1995 10.3 12.9 16.6 

2000 10.3 13.0 16.6 

1ul& 

Año (1) Mínima (2) Media (3) Mhi.ma 

1980 20 

1985 10 13.3 18.2 

1990 9.7 13.5 17.8 

1995 9.8 13.2 17.4 

2000 9.8 13.4 17.5 



Grupos/ Sscuelas (Datos de D/datos de:). 

El promedio nacional de grupos por cada escuela preparatoria 

del sistema estu.diado es de 9.lt 

Se propone ur.a hip6tesis mínima de mantener escuelas de 9 gru

pos, una ~edia ae 12 grupos y una máxima de 16 grupos. 

A nivel estatal se proponen escuelas con más grupos, aunque el 

aumento no es considerable en comparaci6n con el nivel nacio

nal. 

A nivel local se establece la posibilidad de mantener escuelas, 

adem&s de la ya existente con 20 grupos, de 13 o de 18 grupos 

como promedios medio y· mAz:imo respectivamente. 



6. MODELO DE PLANEACION DEL DESARROLLO DE UNA ESCUELA EN PARTI

CULAR. 

6.1 Breve descripci6n del desarrollo de la Escuela Prepara

toria Federal por Cooperaci6n "Profesora sara Robert" 

de Tula, Hidalgo. 

Esta escuela preparatoria federal por cooperaci6n surgi6 

en 1964 debido a la demanda 1e los estudiantes que egresaban de 

la escuela secundaria. Empez6 a operar en el mismo edificio que 

ocupaban los estudiantes de educaci6n media. 

En 1976 se empez6 a construir su propio edificio en un terreno 

donado por un particular. 

La construcci6n fue financiada principalmente por la Direcci6n 

General de Educaci6n Media Superior de la S.E.P. Tambiln se 

cont6 con aportaciones de empresas como "Cemento Cruz Azul", 

"Cemento Tolteca" y "Caleras lret6n11 • 

En la primera etapa de la construcci6n se hicieron seis aulas, 

en la segunda, seis aulas da, y en la tercera, otras seis. 

En la actualictad existen dieciocho aulas en un solo edificio; 

adem!s cuenta con laboratorios de física y de química; una bi

blioteca, una sala de proyecciones, un taller de electricidad 

y la secci6n administrativa. 

Se encuentra en construcc16n un gimnasio de 1040 metros cuadra

dos, del cual el 40% ya se ha terminado de construir. Se pla

nea tambiln el acondicionamiento de un laboratorio de idiomas. 

Los recursos econ6micos con que cuenta la escuela mensualmente* 

son: 

* Ciclo escolar 1981-82 



1 5000.00 
2000.00 
2000.00 
1400.00 

Subsidio estatal. 
Aportaci6n de "Cemento Cruz Azul" 
Aportaci6n de "Cemento Tolteca". 
Aportaci6n del Palacio Municipal 
de Tula, Hgo. 

76. 

150.00 
150.00 

62500.00 

Aportaci6n de "Caleras Bret6n 11 

Aportaci6n de "Cooperativa Juh-ez" 
Subsidio Federal** 

220200.00 Colegiaturas 
793500.00 TOI'AL 

La colegiatura mensual por alumno es de S 700.00, de los cua

les se utilizan S 150.00 para construcci6n y S 550.00 para el 

mantenimiento de la escuela. Tambi~n se cobra una inscripc16n 

anual de S 650.00 por alumno. 

** Se entrega anualmente. Para el ciclo escolar 1981-82 fue 
de 1 750,000.00 



6.2 Observaci6n retrospectiva del crecimiento de·1a escuela estu-
diada (1972-1982) 

Ciclo escolar ~ 'U.::2!1- ~ 'Z2=1.§ '&a 22=2§ ~ Z2::a9 ,aQ,:fil ~ 

Matricula 278 473 510 560 591 732 820 919 935 1029 

No. de grupos 6 10 10 12 12 14 16 18 19 20 

Turnos 1 ** 2* 4* 6* 6* 9* 13* 15* 15* 15* 

8** 6** 6**" 6** 5** 3** 3** 4** 5«·* 

No. de Profe-
sores 19 20 -26 26 31 39 43 45 51 56 
Crecimiento 
matricular(%) 70. 1 7.8 9.8 5.5 23.8 12.0 12.0 1 .7 10.0 

El promedio de crecimiento de la matricula entre 19?3 y 1982 es de 10.3% 

* Matutinos 
* *Vespertinos 

77. 



Ciclo escolar 1 

(1) Matricula 

(2) No. grupos 

(3) Turnos 

(4) No. profe-
sores 

(5) Instala-
ci.ones 

6.3 Proyecci6n del crecimiento de la Escuela Preparatoria 
Federal por Cooperaci6n "Profa. Sara Robert 11 • 

82-83 83-84 ~ 85-86 86-87 87-88 

1134.9 1251 .8 1380.8 1522.2 1678 .9 1851.8 

21.8 24.0 26.5 29.2 32.2 35.6 

15* 15* 15* 15* 17* 18* 

7** 9**" 12** 14** 15** 18** 

L:J. 76 1 84 57 63 1 93 

Prom c n de un nue-
vo edificio. 

LocalizaciOn de te-

· I 88-89 

1 2042.5 

rreno y construcci6n 
del nuevo edificio. 

Operaci6n de ) 
nuevo edifi-
cio para 650 
alumnos. 

78. 



(1) Matricula: 

La escuela ha crecido, en cuanto a matricula se refiere, a 

un ritmo promedio anual del 10.3%, del ciclo escolar 1974-75 

al de 1981-82. Por esto, puede suponerse que la escuela siga 

las mismas tendencias de crecimiento en los pr6ximos años. 

79. 

Con este dato se calcula el aumento en el ndmero de estudiantes. 

(2) Grupos: 

En el dltimo ciclo escolar (1981-82), la escuela tenia gru

pos con un promedio de 51.4 alumnos. Se propone que se manten

gan grupos de 52 alumnos •. De acuerdo con esto, se·ha obtenido 

el ndmero de grupos que tendrl la escuela en los pr6ximos ci

clos escolares. 

(3) Turnos: 

Tomando en cuenta el aumento en el n-dmero de grupos, se pro

pone mantener hasta el ciclo escolar 1985-86, quince grupos ma

tutinos, e ir aumentando paulatinamente los vespertinos. 

De 1986 a 1988 podrían funcionar mls grupos tanto matutinos co

mo vespertinos, de manera que para el ciclo escolar 1987-88 ha

ya 36 grupos; 18 matutinos y 18 vespertinos. 

(4) Profesores: 

Actualllente la escuela cuenta con un profesor por cada 18 a

lllllllos. Para calcular culntos docentes serln requeridos de acuer

do con el aumento de la matricula, se ha supuesto que deber! ha

ber un profesor por cada 20 alumnos. 

(5) Instalaciones: 

Esta escuela preparatoria cuenta en la actualidad con 18 au-



las. No se planea la construcci6n de m!s; se propone que se va

yan utilizando las ya existentes al abrir nuevos grupos, hasta 

que el plantel funcione a su m4:xima capacidad. 

Como puede observarse, de acu•rdo con los c'1culos realizados, 

esta escuela podr!a estar funcionando a su mlx:ima capacidad en 

el ciclo escolar 1987-88. 
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CONCLUSIONES 

Con base en la informaci6n recopilada en este trabajo y 

en los objetivos que con el mismo se persiguen, se derivan las 

siguientes conclusiones: 

1. Existen aspectos de la tarea planificadora que son importan

tes para concebir a fata coao una actividad que selecciona 

fines y medios apropiados para alcanzarlos. 

81. 

2. Las aportaciones de la Investigaci6n de Operaciones a la Pla

neaci6n educativa son: 

a) Concebir como sistema un conjunto de acciones individuales 

para Yiaualizarlas como un 11todo 11 • 

b) El concepto de modelo y su utilidad en la Planeaci6n edua

tiva. 

3. La ventaja de diseñar un curso utilizando wi modelo es que ha

·ce posible la visualizaci6n de la totalidad de lo que se va a 

aprender, la secuencia que se seguirl. lo que se conaiderarA 

ús importante y la forma ee que se realizarA la evaluaci6n. 

,.. Se puede apreciar que el SUbaistema de Educaci6n Media Supe

rior Federal por Cooperaci6n dentro del nivel medio superior 

nacional,. ha ido cobrando importancia durante los dltimos a

fios debido al aumento de alumnos que atiende en el interior 

de la repdblica. 

5. Se pone de relieve la importancia de "prever el futuro" y del 

uso de las proyecciones como herramienta para planear los re

querimientos de un sistema educat~vo. 



6. Se pretende que el ejemplo desarrollado sea de utilidad pa

ra la participaci6n durante el curso as! como para la evalua

ci6n del mismo. 
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ANEXO 1 

SISTEMA DE ESCUELAS PREPARATORIAS FEDERALES POR COOPERACION. * 

E6T4PP H4TRICDL4 ESCUEI,45 GBIIEOS 

Aguascalientes 1,237 2 23 

Baja California 
5,367 norte 6 102 

Baja California 
1,628 8 sur 42 

Campeclte 373 2 10 

Coahuila 4,633 7 87 

Chihuahua 4,797 9 86 

D.F. 260 1 9 

Guanajuato 900 1 17 

Guerrero 2,865 12 55 

Hidalgo. ~,654 15 155 

Jalisco 571 4 16 

Mlxico 3,393 10 79 

Michoac6n 3,522 12 72 

Morelos 2,622 9 60 

Canea 2,154 5 39 

Puebla 3,414 9 69 

Quedtaro 450 2 12 

Quintana Roo 104 1 4 

Sinaloa 4,874 11 83 

Sonora 3,468 7 82 

- - - -
* Datos del ciclo escolar 1981-82 



... 

ESTADO MATRICULA ESCUELAS GRUPOS 

Tabasco 611 11 

Tamaulipas 7,956 10 160 

Tlaxcala 3,153 6 60 

Veracruz 1,882 7 40 

Yucath 585 3 13 

Zacatecas 170 1 6 

TO?AL NACIONAL 69,633 158* 1,492 

• En realidad son 167 las escuelas de ':lste Sistema, pero no se 
incluyen datos de 9 de ellas por carecer de informaci6n con
fiable. 



ANEXO 2 

MODELO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES 

OBJETIVOS: Conservar los edificios, su equipamiento y sus á
reas exteriores en buen estado. 
Analizar las operaciones o actividades a realizar 
con este prop6sito. 

Taxonom1a de los elementos a mantener 

1.0 Estructura. 
l.1 Cimentaci6n. 
1.2 Soportes verticales: muros, columnas. 
1.3 Entrepisos y cubiertas. 

2.0 Acabados. 
2.1 Acabados en muros. 
2.2 Acabados en pisos. 
2.3 Acabados en pl1·rones. Observar desgastes o desprendi

• mientas. 
3.0 Instalaciones. 

3.1 Instalaciones sanitarias: agua potable, muebles sanita
rios, drenaje. 

3.2 InstaÍaciones e1'ctricas:. tuber1as, tableros de control, 
medidores, lhparas, placas. 

3.3 Acondicionamiento de aire: ventilaci6n mecánica, cale
factores. 

3.4 Gas combustible en escuelas con cocina y talleres de sol
dadura. Estado de los tanques, tuberías, vO.wlas. 

3.5 Maquinarias o equipos mecánicos: bombas de agua, plan
tas de emergencia. 

4.0 Complementos. 
4.1 Herrería: ventanería exterior e interior. Estado de par

tes m6viles, herrajes, pintura. 



4.2 carpintería: elementos fijos de madera (puertas, clo
sets); estado del vea de desgaste. 

4.3 Mobiliario estbdar o especial: escritorios, bancas, 
anaqueles, gabinetes m6viles, mesas de trabajo. 

4.4 Vidriería exterior e interior. 
4.5 Areas exteriores: plazas de acceso, patios de servicio, 

estacionamientos, iluminaci6n de canchas de juego y jar
dines. Bardas y pavimentos. 

4.6 Seña1izaci6n. Se incluye numeraci6n de .locales y letre
ros que indiquen su uso. 
Es recomendable que ezistan esquemas y planos de cada 
planta de la escuela. 
:r.treros de identificaci6n de la escuela, señales via
les, franjas en el piso, topes y vibradores. 

5.0 Or-ganizaci6n. 
5.1 Plan de mantenimiento. 

Es necesario actualizarlo cada seis meses por lo menos. 
El pl~ incluye actividades y propuestas para ejecutar
las, asi c111110 una lista de proveedores de la escuela y 
lista de herramientas. 

5.2 Presupuesto de mantenimiento. 
Se formula de acuerdo con las actividades. Se toman en 
cuenta las superficies construidas y tambi6n las veas 
exteriores para hacer una distribuci6n probable de di
nero para cada cosa. 

5.3 Propuesta del personal de mantenimiento requerido: plo
meros, electricistas, carpinteros etc. 



Proceso para elaborar el plan de mantenimiento. 

1. Se obtiene la anuencia de la direcci6n de la escuela para e

laborar el plan. 

2. Se elabora un plano de la escuela donde aparezcan las 4reas 

exteriores·y locales. 

3. Se abre una hoja por cada local en donde se anotan las ob

servaciones que se hacen en-los recorridos peri6dicos. 

Se anotan: 
trabajos a realizar. 

fechas en las que se realizaré. 

erogaciones (gastos derivados). 

Al reverso de la hoja se anota el equipo existente en el lo

cal. 

4. Realizar los recorridos¡ por ejemplo, una vez cada.seis m.e-

ses. 

5. Se hace un reporte sintltico. Se estima un costo de lo nece

sario. 


	Portada
	Índice General
	Introducción
	1. Planeación
	2. Modelo del Curso
	3. Antecedentes de la Planeación en México
	4. Sistema de Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación
	5. Proyecciones para el Nivel Medio Superior Federal por Cooperación
	6. Modelo de Planeación del Desarrollo de una Escuela en Particular
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos

