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(Resumen) i 

El propósito de este trabajo fue determinar el papel que tiene 
la planeación dentro del conjunto de funciones que debe de efcctuur 

una institución educativa en relación a su actividad académica. Es
ta detenninación se hizo a través de la aplicación de una metodolo

gía de sistemas, la cual fue diseñnda (checkland (1986)) para enfren 
tar situaciones problemáticas en las que no existe una dcfinición

clara de los problemas que la conforman, y que se ubica por tanto -

dentro de la Teoría de Sistemas Flexibles. 

El trabajo consta básicamente de dos partes, la pri1nera de na

turaleza teórica sirve de fundamento para la segunda, que es preci

samente la aplicación de la metodología. El marco teórico que sirve 
de apoyo para el desarrollo del trabajo lo constituyen por un lado 

el en.foque de sistemas, y por el otro el enfoque de planeación pro.§. 

pectiva. 

Esta metodología se aplica concretamente a una institución ed!:! 

cativa de nivel medio superior perteneciente al Sistema de Enseñan

za Tecnológica, en donde se han efectuado formalmente actividades de 

planeación duranto los últimos ocho años. Es decir, en esta instit!J. 

ción existe un procedimiento .formal de planeación, sin eml>argo su 

planteamiento es deficiente. Ello condujo a la situación problemáti 

ca que dió origen al desarrollo del trabajo y que se explico. de mu.

nera atnplia en el mismo. 

Como parte de la metodología se hizo un diagnóstico de la ins

titución educativa, con el fin de especi.ficar la naturaleza de los

problemas presentes en dicha situación. Se construyó un modelo de 

funcionamiento para el área académica, el cual contempla como funciQ 

nes básicas a la planeación, operación y evaluación, comunes a todo 

tipo de organizaciones, así como las funciones sustantivas de doccn 

cia, investigación y extensión propias de una institución educativa. 
En el modelo se destaca el papel de la planeación dentro del conjuu 

to de estas funciones, y se plantea un procedimiento de planeación

considerado bajo un enfoque prospectivo. El modelo propuesto permi

te así establecer comparaciones con la situación real, a partir de 
lo cual se plantean cambios estructurales y de proceditnientos que -

pretenden disolver la situación problemática que inicialmente se d~ 
tectó. 



(Summary) 

The purpose of this atudy was to determine the role of planning 

among all the functions that an cducational institution must perform 

regarding its academic activity. This was achicved by applying a sy~ 
t<!mS methodology designed (checkland (1986)) for tackling unstL'U<: -

tured problema, that is, problem situations where there is no prg 
cisc definition of the member problema themsclves. This methodoloi;y 

belongs to "Soft" Systems Thinking. 

The study is structured in two main parts, the first one of a 

theoretical nature, supports the development of t.he second, the 

application of thc methodology. The first part is representcd by 

both t:he systems approach and thc prospective planning approach. 

The methadology is applied to an educational institution of the 

Technological Education Systern where planning activitics have alrcndy 

been performed during the last eight years. There is a formal plan

ning process, neverthcless, it has becn conceptualized deficiently, 

leading to the problem situation Widely exposed in the study. 

As part ar the methodology, the problem situation was analyzed 

in tern1s of the past and present performance of the institution in 

relation to its ideal project, in arder to specify the nature of the 

problems. A conceptual model ar the act.ivity of the academic area 

was constructed att.ending the basic functions of planning, perform

ance and evaluating -common to all kinds of organizations- as well 

as the speciric functions of an educacional institution: teaching, 

research and cultural diffusion. The model, among thes_e considers 

1nainly the role of planning, and it is Within a prospective approach 

that a new planning process is established. Once compared, t.he con

ceptual model and the real situation, the differences lead to pro

pase sorne changes in struct.ure and procedures, thus looking forward 

to allcviate the institution's problem situation. 
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1 • INTRODU ce ION • 

La responsabilidad que tienen las instituciones educativas deu 

tro del conjunto de organizaciones que conforman la realidad socio

econóntica de un país, exige de ellas un funcionamiento cada ve~ más 

eficiente. 

Las actividades específicas llevadas a cabo por ellas, y que -

le confieren una naturaleza propia, deben de apoyarse en las funciQ 

nes administrativas comunes a todo tipo de organizaciones. Entre u~ 

tas funciones que constituyen un proceso único, la planeación es uno 

de los componentes esenciales,·por ol hecho de ser en términos gong 

ralos una guía para la acción futura. 

Este trabajo trata precisamente sobre la planeación en una in~ 

titución educativa de nivel medio superior, la que se analiza a trª 

vés de la aplicación de una metodología de sistemas. El trabajo se 

orienta básicamente a la planeación, sin embargo, no puede desliga!: 

se ésta de la operación, ni de la evaluación, ya que las acciones -

se planean para llevarse a cabo, y las mismas deben de ser evalua

das de alguna manera, si se pretende determinar su contribución al

funcionamiento de la organización. 

Mediante la aplicación de la metodología de sistemas se propo

ne un modelo de funcionamiento para el área académica de la instity 

ción educativa, en el que la planeación es visualizada como una fug 

ción básica en virtud de que constituye el marco de referencia que

determina las actividades que se han de llevar a cabo. 
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El contenido del trabajo se estiuctura de la siguiente maneras 

En primer lugar se presentan esta introducción (capítulo 1), la ju§ 

tificación de la investigación (capítulo 2) y la descripción de la

problemática (capítulo J). 

El capítulo 4 es de naturaleza teórica, y constituye asíel rna~ 

co teórico general que fundamenta el desarrollo del trabajo. Este -

se apoya básicamente en el enfoque de sistemas y en el enfoque de -

planeaci~n prospectiva. 

En este capítulo se hace una breve revisión de los anteceden

tes que dieron origen al desarrollo de la Teoría General de Siste -

mas, as! como una comparación del paradigma presente en esta teoría 

con el paradigma analítico-mecánico. Posterionnente se hace referen 

cia a la adopción del enfoque de sistemas como una manera de visua

lizar a las organizaciones. Después se presenta la importancia y es 

racter(sticas de las instituciones educativas, y la función de pla

neación considerada primero de manera general, y más adelante en ~ 

lación al fenómeno educativo. Finalmente se presenta una síntesis -

de la metodología de sistemas que se aplica en este trabajo. 

El capítulo 5 corresponde a la aplicación de la metodología de 

sistemas al caso concreto de una institución educativa de nivel me

dio superior, sin que ésto signifique que la problemática existente 

en dicha institución sea privativa de la misma. La estructura de e~ 

te cap~tulo se basa en el desarrollo de la metodología en sus dife

rentes etapas, entre las que se incluye la propuesta de solución an 

te la problem~tica que se plantea en el capítulo 3. 
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En el capítulo 6 se presentan las conclusiones que se obtuvie

ron después de realizur este trabajo, así como algunas recomendaci.Q 

nes que puedan contribuir a mejorar lo aquí expuesto. 

El capítulo 7 corresponde u la bibliogralía que sirvió de apo

yo para el desarrollo del trabajo, y por último en el capítulo 8 se 

pruscntan los apéndices. 
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2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

Los esfuerzos de planeación llevados a cabo en muchas organiz~ 

cianea de diversa índole, entre las que se pueden incluir las inst~ 

tuciones educativas, responden frecuentemente a un enfoque parcial, 

en el que se considera u la organización aislada de su contexto. 

Se planea para realizar de 1nanera más o menos organizada y si.§. 

temática las actividades propias de la misma. De igual manera, se -

planea en un intento de corregir los errores del pasado. Así la pl~ 

neación se convierte en una simple actividad rutinaria que no con -

templa la relación que existe entre la organización y su medio am -

biente, ni las relaciones entre los diferentes componentes de su B!!. 

tructura. Tampoco contempla la posibilidad de influir en el devenir 

de los acontecimientos, de modo que pueda contribuir al funciona-

n1iento cada vez más eficiente de la organización. 

La institución educativa en que se aplica la metodología de -

sistemas, constituye uno de estos casos, en los que sí existe un -

proceso formal de planeación, pero concebido de tal manera, que en

el supuesto de que dejara de existir, no alteraría sustantivamente

el funcionamiento de la institución. Esto se debe a que el tipo de

acciones planteadas en el proceso, podrían realizarse de una u otra 

forma, sin que esté de por medio el proceso mencionado. 

Es importante visualizar las diferentes actividades de la ins

titución educativa, tanto sustantivas como de apoyo, bajo una pers

pectiva más amplia y promisoria. El enfoqu'e de sistemas y el enfo -



5 

que prospectivo de planeación constituyen así el sustento teórico -

que permite afrontar esta situación. 

El enfoque de sistemas considera que el mundo está formado por 

todos estructurados, de modo que el objeto focall se concibe como -

una totalidad constituída por elementos que se relacionan entre s{

y con el medio que los rodea. 

El enfoque prospectivo de planeación por su parte, considera -

que se puede determinar el futuro ideal que se desea para la organi 

zación. El objeto focal se concibe al contemplar la realidad (pasa

do y presente) e intervenir en su modificación (diseño del futuro .. 

ideal). 

De acuerdo a ésto, se asume que una institución educativa es -

un tipo de organización con características particulares, que res -

pende a la categoría de objeto focal del enfoque sisté1nico, y que -

en relación a su función de planeación, ésta puede ser considerudu

dentro de la categoría de objeto focal del enfoque prospectivo de -

planeación. 

l Cfr. apéndice 1, P• 149. 
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3. DESCRIPCION DE LA PROBLE!'IATICA. 

En esta parte se hace referencia a la existencia de una problg 

mátic8, más que a la identificación de un problema concreto, por la 

dificultad que en un inicio implica su determinación dentro de una

organización, en la que intervienen múltiples factores tanto inter

nos como externos. 

La metodolog{a de sistemas que se aplica considera que la may2 

ría de los problemas en una organización son inestructurados, cons

tituyen estados de desorden, y en el primer momento en que se detC.9. 

tan no p..Ieden ser definidos en forma explícita. 

D..lando se trata con situaciones problemáticas, la percepción -

inicial que se tiene corresponde más bien a los síntomas de los prQ 

blemas reales, los que se manifiestan en un estado de insatisfacción 

o tnolestia. 

A través del análisis de la problen1ática y de la situación en 

que se le detecta, se está en posibilidad de plantear problemas con 

cretas, lo cual facilita la búsqueda de alternativas para su solu-

ción. 

3.1. LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

La institución educativa en que se detecta la existencia de -

la problemática, se ubica dentro del Sistema Educativo Nacional en 

el nivel medio superior, en la modalidad correspondiente al bachi-
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llerato tecnológico. 

Esta iristitución es de carácter pÚblico, ya que es una de las

escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional 

denominadas Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. Es im

portante por tanto, tomar en cuenta que los lineamientos generales

de acción están detenninados por las autoridades centrales del pro

pio Instituto. 

D..irante el desarrollo del trabajo, al hacer referencia a estc

centro de estudios, no se menciona su nombre, sino se hace en té~n~ 

nos de la institución educativa. 

En relación al área de estudio, la institución fonna parte del 

área de Ingeniería y Ciencias FÍsico-Matemáticas.1 Su esttuctura -

académica está diseñada para cursar estudios en tres años, subdivi-

didos en seis semestres, durante los cuales el estudiante cursa di

ferentes materias en tres áreas de asignaturas: básicas, humanísti

cas y tecnológicas. De esta manera obtiene tanto una formación gen~ 

ral como una formación especÍfica. 2 

Esta estn.tctura académica permite a los estudiantes elegir en

tre dos alternativas al tenninar este ciclo de estudios: la conti -

nuación de estudios superiores, ya sea en eaa.Jelas del IPN, o en -

1 El IPN ofrece tres áreas de estudio en el nivel medio superiori 
Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Médico-Biológi
cas y Ciencias Sociales y Administrativas. 

2 Las especialidades que se ofrecen en esta institución educativa -
son• Tépnico en Construcción, Técnico en Electrónica, Técnico EleQ 
tricista y T~cnico en Máquinas-Herramientas. 
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otras instituciones de educación superior, o bien, su incorporación 

al sector productor de bienes y servicios, convirtiéndose así en un 

elemento económicamente activa. 

Por Último, cabe señalar que esta estnictura académica se re -

monta al año 1971, en que se crearon los Centros de Estudios Cientí 

fices y TecnolÓgicost y que aún cuando ha experimentado algunas mg 

dificactones, conserva en esencia su planteamiento inicial. 

3.2. LA PROBLEMATICA. 

La institución educativa tiene una estnJctura organizacional -

conformada por tres áreasi Académica, Técnica y Administrativa. La 

problemática se detecta particularmente en el area académica, en la 

que se han efectuado actividades relacionadas con la planeación du

rante los Últimos ocho años. 

Estas actividades se encuentran planteadas en un procedimiento 

formal de planeación, el cual ha funcionado sin modificaciones sig

nificativas desde su implantación. Aunque en su momento inicial pe~ 

mitió el establecimiento de cierto orden en el desarrollo de las a~ 

tividades académicas, durante los Últimos cuatro años (aproximada

mente) se observa una falta de interés, y aún una actitud de recha

zo hacia el procedimiento, por parte del personal docente involu -

9rado en la planeación. 

t·Mendoza, Avila E.1 La Educación Tecnológica en México, Dirección 
de l?Ublicaciones del IPN, Mexico, 1980, PP• 78-79. 
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El hucho de que el procedimiento esté formal izado ha conducido 

a que el desinterés y rechazo se manifiesten en una aparente acept,g 

ción de las actividades propuestas. Sin en1bargo, ésto ha conducido

ª su vez a que el procedi1nicnt:o no se haya modificado, situación -

que se tracJuce en obsolescencia al no responder a la dinámica del -

cambio necesaria, aún para aquellas organizaciones que tienen uscc!:!,. 

radu ciertamente su existencta. l 

Por otra parte, las acciones propuestas constituyen activida -

des que deben de realizarse de una u otra forma (v.gr. clabornr ex! 

menes, revisar programas, etc.), independientemente de la existen -

eta de un procedimiento de planeación. 

La planeación es visualizada as( como un agregado de activida

des, desvinculadas de su contexto, y sin que exista una definlción

clara de su papel en el funcionamiento global de la institución cdY, 

ca ti va. 

Ante esta situación se considera importante responder a las si 

guientes preguntasi 

¿De qué forma debe de ser concebida la institución educativa a 

fin de que pueda cumplir en forma cada vez más satisfactoria con el 

papel que tiene dentro del conjunto de instituciones educativas dQ

nivel medio superior? 

¿Qué acciones deben de plantearse para que la planeación consti 

tuya un proceso integral y coordinado? 

1 Esta consideración se base en el hecho de que existe una demanda 
mayor frente a una oferta menor de servicios educativos. 



10 

4, MARCO TEORICO. 

11 .1. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS• 

El concepto de sistemas tan cotidianamente empleado y tan ant! 

gua como el pcnsa1niento mismo, adquirió una connotación especial a 

partir de la segunda mitad de este siglo. El biólogo Ludwig Van 

Bertalanffy fue quien dió inicio al movimiento intelectual que gira 

en torno a los sistemas, al introducir el término Teoría General de 

Siste1nas en 1951 .1 Esta teoría se constituyó como un nuevo paradig

ma2 científico para la descripción y explicación de los fenómenos -

del mundo, que no habían recibido respuesta aceptable (especialmen

te en las ciencias biosociales) mediante el paradigma analítico-me-

cánico operante hasta ese momento. 

Durante el siglo XIX la ciencia y la filosofía compartían un -

espíritu aOalítico y disociador, en su explicación del mundo descom 

ponían la realidad en unidades cada vez menores, e intentaban expli 

carlas en su aislamiento por la vía de la causalidad. El concepto -

de causa eficiente3 prevalecía sobre consideraciones de orden teleg 

1.Ógico. 4 

1 El término Teoría General de Sistemas apareció por primera vez en 
el artículo "General System Theory: A New Approach to Unity of 
Science", Human Biology, dic. 1951. Nota de Johnson, R.A. et ala 
Teoría. Integracion y Administración de Sistemas, México, Limusa,-
1983, P• 16. 

2 En el sentido de Kuhn, Thomasa La Estructura de las Revoluciones 
Científicas, México, F.C.E., 1986, PP• 33-34. Cfr. apéndice 1, p.149. 

3 Cfr. apendice 1, P• 149. 
4 !bid. 
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Mediante la aplicación del procedimiento analítico se lograron 

muchos avances científicos, principalmente en el campo de la física, 

en donde las unidades objeto de estudio p.Jeden ser reductibles. Es~ 

ta tendencia de la ciencia y de la filosofía a reducir todos los n~ 

veles de la realidad a lo ¡:uramente físico, se remonta al siglo XVII 

en el que la influencia del pensamiento de Descartes en el campo de 

la filosofía, y de Galileo y Newton en el campo de la física, dete~ 

minaron las características del pensamiento científico precedente a 

la Teoría General de Sistemas. 

Sin que pretenda ser una exposición completa de los hechos que 

encauzaron el pensamiento científico desde el siglo XVII hasta prin 

cipios del siglo XX, se presenta a continuación un breve comentario 

sobre la obra de estos científicos. 

Descartes (1596-1650) en el "DiaC'Urso del Método 11 plantea la -

búsqueda de un método verdadero para llegar al conocimiento, método 

que integra la experiencia y la deducción, limitando la investiga

ción a los objetos de los que se tiene un conocimiento cierto y ca

rente de dudas. Este método se basa en cuatro reglas fundamentaless 

1) no aceptar como verdadero nada que no se presente como inmediats 

mente claro y definido, 2) analizar el objeto hasta sus elementos -

más si1nples, 3) recompensar la unidad original a partir de la unión 

de los elementos simples, y 4) hacer enumeraciones tan complejas y

revisiones tan generales que den la certeza de que nada se ha omit! 

do. 

Galileo (1564-1642) descubrió que se podfan reproducir algunos 
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fenómenos de la naturaleza aislando ciertos aspectos particulares,-

1o que permitía estudiar los efec~os producidos sobre los mismos, -

mediante variaciones predeterminadas y controladas del ~nbiente ex

terno. A partir de los resultados de la experiencia, se podían plan 

tear hipótesis que si demostraban validez para condiciones bastante 

generales, podían convertirse en leyes de la naturaleza. 

La física clásica que tiene su origen en la obra de Newton 

(1642-1727) presentaba una concepción rígida y mecánicamente deter

minista de los fenómenos de la naturaleza. Esta concepción se refig 

re a que en el análisis causal todos los fenómenos se pueden expli

car por el estudio de líneas causales unidireccionales, en las que

cada causa produce un sólo efecto. 

Sin embargo, en otros campos de estudio co1no la biología, las

humanidades y la realidad social, los fenómenos se si tÚan en ni ve -

les de mayor complejidad, por lo que no se consideraban suficiente

mente explicados desde la perspectiva de un enfoque reduccionista. 

Esto condujo a la búsqueda de nuevas alternativas en el pensamiento 

científico para la explicación de los fenómenos complejos. 

A principios del siglo XX surgió la Escuela de Biología Orga

nísmica, que consideraba al organismo como un todo que no podía ser 

explicado a través de procedimientos analíticos. El concepto orga -

nísmico se basaba en la idea de que el organismo no es un conglome

rado de elementos separados, sino un sistema con organización e in

tegridad.l Otro grupo de biólogos creó el Vitalismo, cuyo principal 

1 Blauberg, I.v. et als Systems Theory. Philosophical and Methodol
ogical Problema, Progresa Publishers Moscow, 1977, p. 44, 
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expone~te Driesch revivió el concepto aristotélico de entelequial -

para explicar el comportamiento de los seres vivos, inexplicable en 

términos meramente físicos. 

En el campo ele la sociología surgió el Análisis Estructural Fun 

cional ante la necesidad de rechazar las nociones de carácter lineal 

y homogéneo del desarrollo social, para considerar la realidad so -

cial en todos sus aspecto~ y manifestaciones. Su objetivo principal 

era el estudio de las diferentes subdivisiones del sistema social -

con referencia especial a sus funciones dentro del todo. 2 

El Estructuralismo es una corriente intelectual que tuvo su dg 

sarrollo en el ca1npo de las humanidades, y su mayor auge fue en l in 

güística con F. do Saussure, etnología con Lévi-Strauss y psicolo -

gí.a con Piaget. 3 Esta corriente considera que cada realidad humana-

constituye una totalidad estructurada que se articula en un sistema 

de relaciones. Ta.inbién permite considerar que los fenórnenos relaciQ. 

nadas con los sistemas sociales responden a un principio de concau

salidad, el que se opone al principio de causalidad unidireccional

del enfoque analÍtico-mecánico. 4 

Como se puede observar, las investigaciones realizadas en es -

tos diversos campos respondían así a la necesidad de un nuevo enfo

que de la ciencia. 

1 Cfr. apéndice 1, p. 149. 
2 Blauberg 1 I.V. et als oo. cit., p. 28. 
3 LarroY-º• Franciscos S stema e Historia de las Doctr nas F losófi
~. t-téxico, Porrúa, 9 8, pp. 53-15 • 

4 Pozo, Navarro F. del: La Dirección por Sistemas, t-iéxico, Limusa, -
1979, P• 11. 



14 

4.2. EL PARADIGMA DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEl1AS FRENTE AL PARA -
DIGMA ANALITICO-MECANICO. 

La ciencia suele ser definida como la manera de adquirir cono

cimientos del mundo que nos rodea, para el establecimiento de leyes 

que expresen el comportarniento regular de los fenómenos que en él -

se observan. 

El paradigma anal!tico-mecánico intentó explicar estos fenóme

nos reduciendo su complejidad por simplificación, a través de unprQ 

cedimiento de análisis de los componentes del fenómeno, bajo el su

puesto de que esta simplificación no alteraría el fenómeno analiza

do. Otro sup.iesto importante era que los componentes simplificados

del fenómeno total eran los mismos que cuando fo:r:maban parte de la

totalidad, por lo que se podían inferir las propiedades del todo a 

partir de las propiedades de las partes y viceversa. El principio -

de realidad ontológica que existe en el paradigma analítico-mecáni

co es el Último elemento en que se puede dividir cualquier objeto.1 

Este pensamiento válido para la ciencia física adquiere impor

tantes limitaciones al aplicarse a fenómenos relacionados con orga-

nismos vivos, wya complejidad no p..lede explicarse por las leyes que 

rigen a la física. 

Bertalanffy2 concibió a los organismos vivos como sistemas 

abiertos en contínua interacción con su medio ambiente, en oposi-

ci~n al enfoque analítico-mecánico que consideraba a los organismos 

l Blauberg, I.V. et als op. cit., P• 17. 
2 Bertalanffy, l.udwig Van• Teoría General de los Sistemas, ~léxico, 
F.C.E., 1982, PP• 32-34. 
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vivos como 1náquinas complejas y estáticas 1 que actuaban sólo bajo -

la influencia externa sobre la base del refleja. Además, cansideró

que la característica distintiva de los seres vivos era su grado de 

organizaciÓ11. El concepto de complejidad organizada se convirtió ,en 

el p.lnto central de la Teoría General de Sistemas. Los sistemas vi

vos ya no podían considerarse como sistemas cerrados susceptibles -

de explicación en términos de una causalidad unidireccional. Al as

cender de un nivel puramente físico a un nivel de organi~ación bio

lógica, y de éste a un nivel de organización social, la complejidad 

en la interrelación de los componentes aumenta. 

El paradigma de la Teoría General de Sistemas p.lSO énfasis en

las relaciones existentes entre los componentes del sistema, así CQ 

mo en las relaciones entre el sistema y su medio ambiente. En este-

paradigma existe el principio de la totalidad, de irrcductibilidad

dc lo complejo a lo simple, y del todo a sus partes1 el objeto int~ 

gral tiene propiedades que no se encuentran en sus componentes.1 

El ·hecho de que el procedimiento analítico empleado ampliamen

te en la explicación de los fenómenos físicos, no sea aplicable pa

ra explicar adecuadamente los fenómenos vivos, no supone carencia -

de valor. Negarle valor, significaría rechazar los avances científ! 

coa logrados mediante su aplicación. De hecho, Bertalanffy y los d~ 

más teóricos y practicantes del enfoque de sistemas, no rechazan el 

valor del 1nétodo en su aplicación a entidades f:Lsicas, sino pos tu -

lan la imposibilidad del mismo de tratar adecuadamente los fenóme-

nos en los que se involucran organismos vivos. 

1 Blauberg, I.v. !ll;__;Ü• ap. cit., P• 17, 
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Bertalanffy introdujo el término Teoría General de Sistemas en 

un sentido amplio, al mismo tiempo que concebía a los organismos v~ 

vos como sistemas abiertos, observó la necesidad de establecer un -

esquema para describir las relaciones existentes en el nundo real. 

La especialización en los diferentes campos de la ciencia per

mi tiÓ que se hicieran grandes avances en cada uno de ellos, sin ern

bargo, el trabajo en fonna independiente impidió en muchas ocasio -

nes que se comunicaran esos avances entre los diferentes campos. Eg 

to diÓ lugar a la existencia de problemas y soluciones similares en 

campos diferentes, lo que evitó que por mucho tiempo se tomara en -

cuenta la presencia de isomorfismosl en diferentes campos dela cien 

cta. La Teoría General de Sistemas surgió entonces como "la formul2 

ción y derivación de principios válidos para los sistemas en gene -

ral, sin que importara su género particular, la naturaleza de sus -

componentes y las relaciones existentes entre ellos 11
•
2 

La existencia de isomorfismos en el amplio espectro de los fe

nómenos observables, pennitió que se deslindara la existencia de 

propiedades generales de los sistemas, sin alusión al campo o disc! 

plina en que se ubicara el sistema, es decir, la Teoría General de

Sistemas se planteó con una naturaleza interdisciplinaria. 

Checkland3 considera que el sujeto sistemas es una meta-disci

plina, debido a que puede ser aplicable prácticamente dentro de 

1 Cfr. apéndice 1, p. 149. 
2 Bertalanffy, Ludwig Von• op. cit., P• 32. 
3 Checkland, Peter1 Systems Thinking, Systems Practice, Gran Breta
ña, John Wiley, 1986, pp. 5-7. 
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cualquier disciplina. El concepto de meta implica una idea de orden 

más alto. además de incluir y trascender niveles previos. 

Gigch1 por su parte, considera que la Teoría General de Siste

mas busca lograr el estado de una ciencia general al mismo nivel de 

las 1natemáticas y la filosofía, por encima de las ciencias especia-

lizadas. Esto se desprende del papel que tiene dentro del conjunto

de las ciencias, al investigar los principios, conceptos y métodos

.relativos a los sistemas en general. 

Por Últinio, cabe mencionar que el paradigma de la Teoría Gene

ral de Sistemas no substituye totalmente al paradigma anal{tico-me

cái1ico, sino que lo complementa en aquellos aspectos en que éste no 

ofrece una resp..iesta adecuada. 

4.3. EL PARADIGMA DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS EN LA TEORIA DE 
LA ORGANIZACION. 

hlnque la Teorfa General de Sistemas surgió en el campo de la 

biologí..a 1 su aplicación se ha extendido al estudio de sistemas 

abiertos en general, entre los que se incluyen grandes sistemas so

ciales, tales como las organizaciones. 

en 

Es precisamente en el campo de 

donde Katz y l<ahn2 contribuyeron 

la Teoría de la Organización, -

con un trabajo en el que expo -

nen las ventajas que representa adoptar una perspectiva de sistemas 

1 Gigch, John van• Teoría General de Sistemas, México, Trillas, 1987 1 
p. so. 

Z .Katz, Daniel y Kahn, Robert L.1 The Social Psichology of Organtz -
a.tions, N.Y., John Wi1ey, 1966, PP• 17-19. 
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abiertos al examinar las relaciones importantes de una organización 

con su medio ambiente, as( como la forma en que los procesos de re

troalimentación capacitan a la organización para sobrevivir en un -

medio ambiente de cambios constantes. 

Emery y Tristl por su parte, desarrollaron un modelo de siste

ma abierto, el cual considera que cualquier organización importa d~ 

ferentes cosas del medio ambiente que utiliza en ciertos tipos de -

procesos de conversión, de los que resultan productos o servicios -

que exporta al medio ambiente. 

El modelo de sistemas ha sido adoptado por la mayoría de los -

teóricos dentro del campo de la Teoría de la Organización, sin e1n

bargo, ésta no constituye un cuerpo homogéneo de conocimientos, de

bido a que cada autor acentúa la in1porta.ncia de detenninados aspec

tos. El elemento unificador es el enfoque de sistemas, de modo que

el paradigma presente en el pensamiento actual de la organización -

es el paradigma de la Teoría General de Sistemas. 

Este enfoque pennite precisar las partes estratégicas de la o~ 

ganización (sistema), su interrelación y los procesos que penniten

esa interrelación, as! como los intercambios de insumos y productos 

con. el medio ambiente. Esta perspectiva es realmente necesaria, ¡:ues 

los fenómenos de la vida organizacional no son incidentes aislados. 

El enfoque de sistemas considera que la interacción que la or

ganización mantiene con el medio ambiente le confiere un carácter -

1 Citados por Chiavenato, Idalbertoa Administración de Rea.Jrsos li..l
manos, México, Me Graw Hill, 1983, P• 25. 
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dinámico, caracterfstico de loe organismos vivos. La organización -

no sólo actúa como sistema abierto en relación al medio ambiente, -

sino en relación a s{ mismo, debido a la interacción de sus subsis

temas. Estas interacciones producen una integración sinérgica del -

sistema total, de modo que el todo es mayor que la suma de las par-

tes. 

De acuerdo a las tendencias de la Teoría General de Sistemas,-

tanto las ciencias del comportamiento como las ciencias sociales, -

entre las que se incluyen las teorías de la organización y las teo

rías administrativas, se ubican dentro de la teoría de sistemas fl~ 

xibles.Esta teoría considera que los sistemas poseen una estructura 

y reaccionan al medio ambiente cambiando sus funciones a corto pla

zo, a la vez que pasan por cambios lentos a largo plazo 1 pero man

tienen su identidad y evolucionan.1 

Las organizaciones constituyen entidades relativ~nente perma

nentes1 su estnictura les da la calidad de pennanencia, y les penn! 

te mantener su identidad ante los cambios, sin embargo, la contínua 

interacción que n1antienen con el medio ambiente, hace de esa perma

nencia un estado prácticamente relativo. 

Bajo el enfoque de sistemas. la estnictura de la organización

es visualizada como el medio que permite la transformación de los -

insumos en los resultados esperados. de acuerdo a la naturaleza prg 

pia de la organización. No es una estnictura estática en la que tan 

sólo se llevan a cabo ciertas actividades, sino una estructura din~ 

1 Gigch,· John van• op. cit., P• 76. 
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mica, en la que se efectúan diferentes procesos de transformación. 

La estructura se idontif'ica en relación al funcionamiento del sist_g 

ma. 

De acuerdo a Robbins1 la estructura-de una organización ticnc

tres componenteSJ complejidad, formalización y centralización. 

La complejidad se refiere al grado de diferenciación que exis

te dentro de la organización. Esta diferenciación puede ser horizon 

tal cuando se considera la separación que existe entre las dif"er~n

tes unidades. Estas constituyen los componentes del sistema total -

que es la organización. La diferenciación también puede ser ver ti -

cal cuando se considera la profundidad de la jerarquía organizacio

nal. En este caso, los diferentes niveles jerárquicos también pue -

den ser contemplados como componentes del sistema. 

La formalización se refiere al grado en que una organización -

confía en reglas y procedi1nientos 1 los cuales pueden estar plasma -

dos en documentos, o bien, ser el resultado de la actividad cotiai~ 

na a través del tiempo. 

La centralización se refiere al grado en que la toma de deci -

sienes se concentra en un punto determinado de la organización. Una 

concentración alta significa una centralización alta, y a medida 

que disminuye el grado de concentración, la organización se dirige

hacia la descentralización. 

La idea presente en la estructura de una organización, la con.§_ 

l Robbins, Stephen F.s Organization Theory. The Structure and Design 
of Organizations, N.J., Prentice Hall, 1983, p. 6. 
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tituyen dos fuerzas prácticamente opuestasa la especialización de -

las actividades, y la coordinación de esas actividades con base en

la central lzación-descentralizacl.Ón de autoridad. La pri111era fuerza 

fragmenta a la organización, y la segunda combirta las partes frag -

mentadas de n1anera que puedan dirigirse como un todo hacia el logro 

de los objetivos organizacionales. 

Esta forma de concebir a la organización es tan sólo en térn1i

nos de su estructura, que en el enroque de sistemas es el medio pa

ra transformar insu1nos en resultados. Considerar a la organización

solamente de acuerdo a su estructura sería una visión parcial, int~ 

resa en tanto que es un todo que mantiene una relación de apertura

con el medio ambiente y consigo mismo dadas las interacciones de -

sus componentes. 

4.3.1. CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS. 

Las organizaciones constituyen una clase particular de sistema 

social. con características propias, pero que responden a la categQ 

ría general de sistemas abiertos, por lo que comparten propiedades

en común de este tipo de sistemas. Como sistemas en los que se invg 

lucra la actividad humana, no son entidades que respondan a un pa -

trón único de comportamiento, un mismo objetivo final puede lograr

se de diversas formas. Es en ésto, en que se aprecia su comporta-

miento teleológico. es decir, una organización existe para alcanzar 

un propósito específico. 
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Las organizaciones no tienen limitación de amplitud, al estar

constituídas por eventos o acontecimientos, más que por partes fÍ.s,i 

cas • 1 A dii-erencia de los sistemas fí.sicos que pueden ser identifi

cados por su estructura física, y explicados en términos de su rel~ 

ción causal, las organizaciones tienen una estructura que depende -

de su funcionrnniento, el cual está determinado por los eventos quc

surgen en su relación con el medio ambiente. 

Por ser sistemas diseñados por el hombre, las organizaciones -

son de naturaleza imperfecta. Debido a ésto, las actividades lleva-

das a cabo dentro de la misma, deben de efectuarse de modo que con

tribuyan de la 1nejor manera al logro de sus objetivos. 

Las organizaciones constitµyen sistemas con grado bajo de en -

tropía2 que se caracteriza por su tendencia al orden, aún ante si

tuaciones en las que existe una variedad amplia de alternativas pa

ra ejecutar una acción. Esta tendencia al orden se logra gracias a 

la presencia de información en el sistema, lo cual se debe a la in

teracción que tiene el sistema con su medio ambiente, así como al -

procesamiento de dicha información. 

Las organizaciones son sistemas que presentan complejidad org~ 

nizada, ya que tienen un número grande, pero finito de componentes

que se relacionan entre sí y con el medio ambiente, respondiendo a 

cierto orden. Podríamos decir que este orden corresponde a un esqu~ 

1 Chiavenato, 'Idalbertoa op. cit. 1 P• 19. 
2 Cfr. apéndice 1, P• 149. 
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ma de núltiples causas - múltiples efectos, en oposición al esquema 

de relación lineal, en el que la acción de cada componente corres

ponde estrictamente al antecedente del siguiente componente,1 

4,J,2, DETERMINACION DEL SISTEMA, SUPRASISTEMA Y SUBSISTEMAS. 

Ackofr2 define al sistema como cualquier entidad conceptual o 

r!sica, consistente de partes interdependientes. Las entidades fÍs~ 

cas o reales se perciben por medio ele la observación, o se infieren 

a partir de ésta. Las entidades conceptuales constituyen constn.t -

cciones simbólicas, y p.ieden corresponder a una realidad, como en -

el caso de la ciencia. · 

El concepto de sistema cubre un rango muy amplio de fenómenos, 

su naturaleza originalmente empírica se desprendió del hecho de con 

siderar el ordenamiento que existe en el mundo. En éste, se observa 

una jerarquía de niveles, de rnanera que un sistema p.iede estar in

cluído en otro de nivel superior. En términos generales, toda dispg 

siciÓn de seres en los que es posible percibir un ordenamiento lÓgi 

ca a través de su estructura, y en la que cada componente contribu

ye a un fin común, constituye un sistema. 

t Estas características de la organización considerada como sistema 
corresponden a una clasificación de sistemas en base a Gigch, John 
van• op. cit., pp. 51-56 y Murdick, G.R. y Rosa, E,J,1 S\stemas de 
Iqfonnacion Basados en Com[!.Jtadoras para la Administracion Moderna, 

.Mexico, Diana, 1982, pp. 319-329. 
2 Ackoff, Russell F. 1 ºSystems Organizations, and Interdisciplinary 

Research" en Organizational Systems 1 General Systems Approaches to 
Complex Organizations, Richard Irwin, 1973, P• 86. 
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~a estructura del sistema como se había señalado, se refiere a 

las partes constitutivas, y a su disposición en el conjunto de las

relaciones que existen entre ellas. Las partea que conforman un si~ 

tema se consideran como subsistemas del ntismo, lo cual quiere decir 

que en la jerarquía de niveles de los sistemas constituyen un sist~ 

ma en su nivel correspondiente. De igual manera, el sistema forma -

parte de otro sistema de nivel superior, que se conoce como supra -

sistema. 

Los co1nponentes del sistema se pueden elegir a cualquier nivel 

de complejidad, con lo cual, la determinación del sistema, del su -

prasistema y de los subsistemas, estará en función del nivel sele -

ccionado. La relación que existe entre el sistema y sus subsistemas 

y entre el sistema y su suprasistema es de interdependencia, el com 

portamiento en cada uno de ellos repercute en los demás. 

El suprasistema no debe de confundirse con el medio ambiente,

éste puede ser concebido en términos de medio ambiente total y me -

dio ambiente inmediato al sistema. Este Último es en realidad el S!:! 

prasistema, el que influye en forma más directa en el sistema, a la 

vez que recibe influencia del mismo. El medio ambiente total inclu

ye al medio ambiente inmediato, más los diferentes suprasistemas CQ 

rrespondientes a una jerarquía de niveles más altos. Es importante

considerar que la delimitación entre el medio ambiente total y el -

medio ambiente especlfico, no está siempre claramente delineada.1 

1 Kast, E.F. y Rosenzweig, J.E.1 Administración en las Organizacio
nes. Un Enfoque de Sistemas 1 México, ?-te Graw 1-lill, 1986, PP• 144-
145. 
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Con respecto a los subsistemas de la organización, puede deciI: 

se que son todos aquellos componentes del sistema que al relaciona!:_ 

se entre sí, afectan su comport.a1nient:o. Exist.un diferentes versio -

nes sobre los subsistemas que conforman la organización, y la det.e~ 

minación de éstos, depende del punto d~ vista desde el que se le 

considere. El hecho de que los subsistemas de la organización pue -

dan determinarse de diferentes maneras, no disminuye la importancia 

del enfoque de sistemas, sino que constituye para todos ellos el 

elemento unificador. 

Ricet describe a la organización en términos de dos tipos priu 

cipales de subsistemas: los sistemas de operación que efectúan la -

tarea principal de la organización, y los sistemas de administra-

ción externos a los sistemas de operación, y que se requieren para

el control y servicio de los sistemas de operación. Los sistemas de 

operación se subdividen a su vez en tres tipos: 1) subsistemas de -

importación que se refieren a la importación de materia prima, 2)suQ 

sistemas de conversión referentes a los procesos de transformación

de las entradas en salidas, y 3) subsistemas de exportación que se

relacionan con la exportación de los resultados de los procesos de

transformación. 

Aún cuando los diferentes autores no coinciden en la consider~ 

ción de los diferentes subsistemas que conforman a una organización 

se debe de señalar que el valor del enfoque de sistemas radica en que 

permite visualizar a la organización como un todo, que sí puede de~ 

1 Citado por Balc.er, FrankJ "Organizations as Open Systems" en Organ 
tzational Systemsi General Syste1ns Approaches to Complex Organiz -
ations, Richard Irwin, 1973, P• 23. 
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cotnponerse en sus partes integrantes, pero sl.n que éstas dejen de -

formar parte de esa totalidad, al mantener una relación constante. 

Esto equivale a decir que se puede estudiar a un solo subsistema de 

la organizac.ión (el cual pasa a ser el sistema), pero no como un 

co1nponente aislado, sino en atención a las relaciones que mantiene

con los otros subsistemas y con la organización misma. 

4.3.3. RELACION ENTRE LA ORGANIZACION Y SU MEDIO AMBIENTE. 

La consideración del medio ambiente es de fundamental importa.!! 

el.a para el enfoque de sistemas, ya que éste es definido en gran mg 

di.da por la relación del sistema con su medio ambiente externo, y -

por la relación de los subsistemas con su medio ambiente interno. 

El medio ambiente está formado por la totalidad de factores -

que deben de ser tomados en consideración por afectar de alguna ma

nera a la organización, incluyendo tanto los que se encuentran den

tro, como fuera de los límites de la organización. 

Existen básicamente tres áreas de interdependencia con el me

dio ambientes 1) intercambios entre el sistema y el medio ambiente, 

que en este caso constituye el medio ambiente organizacional, 2) prQ 

cesas dentro del sistema, que se refieren a las relaciones entre --

los subsistemas, y constituyen el medio ambiente intraorganizacional 

o interno, y 3) procesos por los que se interrelacionan entre sí 

las partes del medio ambiente y que constituyen el medio ambiente -

interorganizacional·.1 

1 Baker, Franki op. cit., p. 18. 
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El medio ambiente organizacional se define como los objetos, -

personas y demás organizaciones que rodean a un sistema organizacig 

nal, e incluye tanto las fuentes de insumos que utiliza la organizi! 

ción, como los receptores de los bienes y/o servicios resultantes -

de los procesos de transfonnación de la organización.1 

El medio ambiente organizacional p..Jede ser visto en ténninos -

de medio arnbiente general que afecta a todas las organizaciones en

una sociedad, y medio runbiente específico que a.feota directamente a 

detenninada orgnnizació11 en la fijación y logro de sus objetivos. E.§ 

te Últin10 1 trunbién denominado medio ambiente relevante, comprende -

tanto las condiciones ainbientales generales que afectan las opera -

cienes de la organización, como los individuos o gnipos específicos 

con los que trata la organi.zación. 2 

Las condiciones ambientales generales sons 1) el estado de la

econo1n:Ca en su conjunto, 2) el medio arnbient:.e t:.ecnológico de ideas, 

innovaciones y técnicas en que se basa la organización, 3) la situ2 

ción legal y polÍt:.ica dentro de la que funciona la organización, y 

4) el contexto de valores y nonnas sociales. 

Los individuos y grupos con los que interactúa la organización 

soni 1) abastecedores de insumos, 2) receptores de los bienes y/o -

servicios, y 3) con1petidores. 

l Brown, W.G. y Moberg, D.J.1 Teorfa de la Organización y la Adrninis 
tración. Enfoque Integral. ti.léxico, Limusa, 1983, p. 56. 

2 R.B. Duncan1 11 Characteristics of Organizational Environments and .. 
Perceived Envirorunental Uncertaint:.y", Adrninistrative Science Quart
grly, vol. 17, 1972; G. Zaltman, R. D.Jncan y Holbk: Innovations and 

ganizations, N.Y., Wiley, 1976. Citados por Brown, W.G. y Moberg 1 
D.J.1 op. cit., p. 57. 
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En términos cenera les, los factores ambientales son importan -

tes para todas las organizaciones, aunque algunos tengan mayor rel,2 

vancia para unas que pnra otras. No todas las organizaciones operan 

con el mismo dinamismo, algunas de ellas pueden establecer límitcs

para sus actividades, lo que a su V(~Z limita la influencia del me -

dio ambiente, o bien, poseen determinadas caructerí.sticas que les -

permiten operar sin influencia excesiva del medio ambiente. 

Sin e1nbarp,o, un un medio ambiente altamente competitivo sobre

viven las organizaciones mujer adélptadas, es decir, las que cuentan 

con una capacidad de reacción a las inCluencias del medio ambiente -

que les pcrrnite evolucionar. Esta evolución se puede manifest."lr en

cambios en la estructura de la organización, en las relaciones de -

los subsistemas entro sí., y en la relación de la organización misma 

con el medio ambiente. 

Con relación a los procesos intraorganizacionales, las intera

cciones entre los diferentes subsistemas de una organización depen

den de la determinación de éstos para dicha organización. 

El medio ambiente intraorganizacional se refiere a las relaciQ. 

nes que se dan entre las diferentes organizaciones consideradas co

mo sistemas y que fonnan parte de ese rnedio ambiente. 

Por Último, se debe de señalar que es conveniente establecer -

los límites de la organización considerada como sistema, especifi -

cando los elementos que se incluyen dentro de ella. 

Una organización en realidad no es un sistema totalmente abie~ 

to, es selectivamente abierto a los insumos del medio ambiente, a -
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las transformaciones que realiza, y a los bienes y/o servicios que

proporciona. Debe de establecer un dominio para sus actividades y -

fronteras que la separen del medio ambiente. 

4,4, IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTlTUCIONES EDUCATIVAS. 

La tarea de educar se puede considerar corno "la más ambiciosa

que se ha propuesto el hombre. Por una parte, las instituciones ere-ª 

das para la educación de todns las personas deben ayudar a satisfa

cer las necesidades económicas de los paísesr por otra parte, la 

educación debe luchar para satisfacer las aspiraciones de justicia

y paz de las personas, asegurando al mismo tiempo la máxima expre -

sión y libertad personal" •1 Asimismo, cabe recordar que el fin pri

mordial que persigue la educación es el perfeccionamiento del hom

bre en relación a sus facultades superiores, es decir, inteligencia 

y voluntad. 

Una institución educativa se puede concebir como un sistema 

que produce recursos humanos con ciertas habilidades y conocimien -

tos, de acuerdo al planteamiento de la propia institución, y al ni

Vel en que se ubique dentro del sistema educativo. 

Las instituciones educativas de los diíerentes niveles que cou 

foonan el sistema educativo, integran el conjunto de unidades pro

ductoras de recursos humanos con las características propias del ni 

1 UNESCOs Finalidades de la Educación, Suiza, Courvoisier, La Chaux 
de Fonda, 1981, Cap. l. J.A. Lauwerys y R. Cowen, p. 47, 
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vel correspondiente. Cada institución constituye as! una unidad de

producción, cuyo principal propósito es satisfacer la demanda de bi~ 

nes y servicios educativos, o productos de investigación, que les -

sean requeridos.1 De esta manera, las instituciones educativas y el 

sistema educativo en general, se pueden visualizar en términos de -

los insumos necesarios para efectuur los procesos de transfonnaci,)n, 

de estos procesos, y de los productos resultantes de tales procesos. 

Se p.leden considerar como insumos del sistema educativo, las -

necesidades y problemas que rnanifiostai1 las de1nandas social y econQ. 

1nica de educación, las necesidades y problemas de investigación que 

planten el desarrollo social, económico, cultural y político del 

país, los educandos y sus características escolares, psicosociales, 

económicas, culturales, etc., la infonnaciÓn y los conocimientos ng 

cesarios sobre los que se realiza el proceso de transformación del

sistema. 2 

Se consideran como productos del sistema, la fuerza de trabajo 

calificada, los nuevos conocimientos, tecnologías, datos y proyec

tos generados, los servicios de asistencia, consultoría, divulga-

ción e información, y difusión cultura1. 3 Tanto los insumos como --

los productos del siste1na, determinan sus relaciones con su medio -

ambiente. 

Los procesos de transfo:cmación se llevan a cabo dentro de la -

estructura de la institución, y la naturaleza de ésta condiciona la 

t Cruz, Valverde A.1 El Sistema· de Planeac,ón y el Diagnóstico de -
la Educación Superior, M9xico, ANUIES, 19 8 1 p. 15. 

2 Ibidem, PP• 15-16. 
3 Loe. cit. 
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forma en que se llevan a cabo tales procesos. Estos procesos de 

transformación difieren significativamente de los efectuados por o~ 

ganizaciones en las que el elemento humano interviene de alguna ma

nera, pero sin que se lleve a cabo sobre él mismo el proceso de 

transformación. Esta característica hace de las instituciones educ~ 

tivas un tipo de organización con una responsabilidad primordial den 

tro del conjunto de las organizaciones que conforman a la sociedad. 

Los diferentes insumos que ineresan al sistema, así como los -

diferentes productos, implican la existencia de varios procesos de

transformactón, sin embargo, los procesos que determinan la natura

leza de una institución educativa son los correspondientes a sus 

funciones sustantivasa docencia, investigación y extensión. 

Por otra parte, es importante considerar que para que estas 

funciones puedan llevarse a cabo de la mejor manera posible, se re

quiere de funciones de apoyo comunes a toda tipo de organizaciones, 

y que se refieren básicamente a las funciones administrativas que -

facilitan que la organización pueda lograr los objetivos que se plan, 

tea. 

Es decir, que cuando se estructura una institución educativa -

de acuerdo al enfoque de sistemas, no se elimina la necesidad de -

las funciones administrativas básicas, sino que el énfasis se da en 

las relaciones entre estas funciones, y en el hecho de que son efeg 

tuadas para que la organización cumpla efectivamente sus objetivos. 
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4. S. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA PLANEACION. 

La plnneación es una de las actividades realizadas dentro de -

la organización, y puede considerar$e como un componente básico del 

total de las funciones administrativas necesarias para su existen -

eta como entidad dinámica. Esta importancia se apoya también en el

hecho de que las organizaciones se ubican dentro de un ambiente com 

plejo y sujeto a cambios constantes a los que debe de adaptarse a -

fin de asegurar su continuidad. 

Ackorr1 define a la planea~ión como un proceso de toma de dec! 

sienes anticipada. Este proceso implica tomar y evaluar cada una de 

las decisiones de un conjunto de ellas, antes de que ocurra la -

acción. Al tratar con un conjunto de decisiones se explica la con -

cepción de la planeación como un proceso, las decisiones que se co

man primero, deben de considerarse en la toma de decisiones poste -

rior, y las primeras decisiones deben de tomarse en atención u las

que se adopten posteriormente. 

Otra característica importante de la planeación es que ésta es 

necesaria sólo cuando se desea hacer algo, o bien evitar que ocurra 

algo en el futuro. Es decir, la planeación importa en una situación 

en la que se cree que si no se actúa es probable que el futuro de -

seado no ocurra, y si la acción apropiada es llevada a cabo, es prQ 

bable que ocurra el resultado. Aunque la planeación está orientada-

1 Ackoff 1 Russell L.1 A Concept of Corporate Planning, N.Y., John -
Wiley & Sons, 1970, pp. 2-4. 
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a 1a toma de decisiones futura, es una actividad concerniente al 

presente, tal como se percibe y cont;ola.1 De este modo, el enfoque 

de planeación que se elija, debe de ser tal, que el estado actual -

de las cosas mejore de manera significativa e11 el futuro. 

Para que el proceso de planeación pueda producir resultados f~ 

vorables para la organización, debe de considerar la presencia de -

una serie de condiciones. Las condiciones necesarias para la plancQ 

ción soni normatividad, integración, adaptación, participación y 

coordinación. 2 

La planeación debe de ser normativa en términos de la existen

cia de objetivos y políticas, y del establecimiento de prioridadcs

para el logro de los mismos. Los objetivos y políticas se constitu

yen así como normas para la acción. 

La planeación es integral al considerar al objeto focal de plQ 

neación en su conjunto, es decir, el sistema en estudio con las in-

teracciones e interdependencias entre sus elementos y con el medio

antbieóte. 

La planeación es adaptativa al considerar que el sistema obje

to de planeación debe de ser capaz de adaptar los medios para lo - -

grar los fines que persigue debido a los cambios en el medio ambien. 

te en que se desarrolla. 

1 Sacha, Wladimir M.J Diseño de un Futuro oara el Futuro, Fundación 
Javier Barros Sierra, México, 1980, P• 29. 

2 Jantch, E.J "Prospectives of Planning", OECD, París, 1969, citado 
por Llarena de Thierry, R.J Notas sobre Planeación, UNAM, Dire -
cción General de Planeación, 1980, pp. 6-7. 
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La planeación debe de ser coordinada, para lo cual se requiere 

el establecimiento du las relaciones de complementación, coopera -

ción y con1u11icación entre los diferentes componentes del sistema. 

La consideración de estas condiciones no constituye un plante!!_ 

miento aislado de cada una du ella.s, más bien corresponde a una re

flexión sobre la naturaleza de la plancación. 

El hecho de considerar que la planeación es un ulumento escn -

cial del total de las funciones administrativas, no excluye la im -

portancia de su relación con la ejecución y la evaluación. La pla

neación adquiere verdadero significado en la ejecución, sin cmbar¿•,o, 

el énfasis en la µlancación se debe a que las acciones pueden realJ.. 

znrse mejor si se cuenta con una dirección determinu<Ja. 

Lu planeaci.ón y la ejecución son dos actividades indi~olublu -

mente unidus, que se complementan con la evaluación, la que consis

te en el análisis y reflexión sobre lo realizado, y en la introdu -

cción de las correcciones necesarias. 1 

Aunque estas actividades son indisolubles en la realidud, pue

den separarse conceptualrnente para efectos de análisis, sin perder

de vista que constituyen una unidad, un proceso dinán1ico y contínuo. 

l González, e.O. y Marquis, S.C.1 Planeación Universitaria, México, 
Ed. Nuevo Mar, UAM, 1984, p. 21. 
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4,5.1, ENFOQUES DE LA PLANEACION, 

La Teoría de la Plnneación al igual que niuchas otras áreas del 

conocimiento, no constituye un cuerpo homogéneo aplicable a todas -

las situaciones que así lo requieran. Existen por tanto, diferentes 

enfoques de la planeación, y la selección de cualquiera de ellos dg 

pende de su utilidad y aplicabilidad en una situación particular. 

A continuación se pL~sentan algunos enfoques de la planeación, 

los que corresponden a ciertos criterios de clasificación. 

De awcrdo n un criterio basado en la concepciónl de la plane-ª 

ción, ésta puede ser retrospectiva o prospectiva. 

La planeación retrospectiva2 deduce el futuro del pasado y del 

estado actual de la realidad. Co1nienza por determinar los futuros -

factibles, a partir de los cuales selecciona el más deseable. Este 

tipo de planeación pretende básicamente corregir los errores del p~ 

sado. 

En base al conocimiento que se tenga del futuro, la planeación 

p..lede ser dctenninista o probabilística. La planeación detenninista3 

considera la posibilidad de elaborar un n1odelo de la realidad en b!! 

se a cierta infonnación sobre los estados actual y pasado. Algunas

variables de decisión o instxumentos que detenninaron el estado ac-

'1 La concepción se refiere a la ferina de determinación del futuro, 
una vez que se examinan las circunstancias. Nota de Llarena de 
Thierry, Rocíos op. cit., P• 14. 

2 Sachs, Wl.adimir t-1.1 op. cit., P• Li2. 
3 lbidem, PP• 34-35, 
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tual se encuentran bajo control, lo que permite asignarles valores, 

cada uno de los cuales corresponderá a futuros diferentes, pero de

terminados. Así la tarea de ln plancación consiste en escoger los -

valores de los instrumentos que producirán el futuro que se considg 

re como el más deseable. 

La planeación probabtlístical asume que la incertidumbre del -

futuro (provocada por los .factores ambientales) se puede cuant:ifi -

car, asignando probabilidades a los futuros factibles. La decisión

óptima consiste en seleccionar el beneficio esperado, pero no bajo

el supuesto de que ocurra con certeza, sino con base en un rieseo -

calculado. 

La plancación prospcctiva2 consiste en determinar pri111eramcntc 

el futuro deseado, el que servirá de base para explorar los futuros 

factibles ( to1nando en cuenta las acciones pasadas y presentes, mús

no como restricciones), y seleccionar así, el que se .;:1cerque más al 

ideal establecido. En este tipo de planeación se visualizan los r~ 

nes en ténninos ideales, constituyendo así un conjunto de criterios 

para la selección de los objetivos. Finalmente, se procede a la -

acción para alcanzar los objetivos y las 1netas. 3 Este tipo de pla

neación no se limita a corregir las deficiencias del pasado, sino -

que busca c~ntínuamente adaptarse a los cambios de la realidad. 

1 Sachs, Wladimir M.1 op. cit., p. 35. 
2 Este es el tipo de planeación expuesto por Sachs en Diseño de un
Futuro para el Futuro. También es analizado por Ackoff y Ozbenkhan 
con el nombre de planeación normativa o por ideales. Nota de Prawda, 
Juana Teoría y Praxis de la Planeación Educativa, México, Grijalbo 
1984, p. 39. 

3 Prawda 1 Juana op. cit., P• 40. 
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oe acuerdo a un criterio de operatividad, la planeaci6n puede

ser estratégica o táctica. Aunque esta diferencia es más bien de º-ª 

turaleza relativa, se considera importante establecer la diferencia 

entre estrategia y táctica en cada situación específica, así como -

el hecho de que tanto una como otra son esenciales para un esfuerzo 

de planeación integral. 

Ackorrl señala tres diferencias importantes entre estos tipos

de planeacióni 1) los eructos de la planeación estratégica son a la.r: 

go plazo, y por tanto difícilmente reversibles, tnientras que la pl.2 

ncación táctica se orienta a corto plazo, lo cual facilita su flcxi 

bilidad, 2) la plnncación estratégica tiene un campo de acción 111.:ís

amplio que la planeación táctica. lo cual i1nplica que un plan estrg 

tégico puede afectar más funciones de las actividades de una organ! 

zación, y 3) la planeación estratégica se refiere básicamente a la

formulación de objetivos generales, aunque también considera los mg 

dios posibles para alcanzarlos. La planeación táctica se rerierc e~ 

pecíficamente a la selección de los medios para lograr los objeti -

vos. 

Sin embargo, cualquiera que sea el enfoque adoptado deben de -

to1narse en cuenta las implicaciones, ventajas y desventajas que ello 

supone, así como la situación en que se pretende realizar el esfue~ 

zo de planeación, de modo que responda efectivamente a las necesid~ 

des y problemas concretos. En cualquier caso, es preciso señalar que 

al planear se pretende de alguna manera influir en el curso de los

acontecirnientos, y no permitir que éstos simplemente ocurran. 

1 Ackoff, Russell L.1 op. cit., PP• 4-5. 
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4.5.2. LA PLANEAC!ON EDUCATIVA Y SUS NIVELES DE ACC!ON. 

La planeación educativa involucra todas aquellas acciones rel~ 

clonadas con el fenó1ne110 ·educativo, desde su nivel más amplio que

es el sistema educativo, hasta las actividades llevadas u cabo para 

que las instituciones educativas puedan funcionar. 

Esto nos lleva a considerar diferentes niveles de planeación -

que en términos del enfoque de sistemas podrían correspond1.:r a las 

categorías de suprasistcma, sistema y subsistema. Es importante re

cordar que la determinación de estas categorías se hace en función

del nivel de complejidad en que se pretenda hacer el análisis, en -

este caso del fenómeno educativo. 

Los niveles generales de planeación que aquí se contemplan sana 

planeación global, plancación en función de la estructura del sistg 

ma educa ti va y planeación local. 

La planeaclón global adopta una visión de conjunto e lntegral

de las necesidades y problemas que tiene un país en el aspecto edu

cativo. Esto lleva a la formulación de una política educativa que -

debe de concordar con la política general de desarrollo económico y 

social, ya que es un hecho que la educación no constituye un fenóm~ 

no aislado. ºLa política en materia de educación debe reflejar las

opciones políticas, tradiciones y valores de un país, y por tanto,

es una función que compete esencialmente a la soberanía nacional".! 

1 Faure ~' Aprender a Ser. La Educación del Futuro, Madrid, Alian 
za Universidad, UNESCO, 1963, p. 250. 
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La política educativa se traduce en estrategia mediante el es

tablecimiento de un conjunto de decisiones que determinan las acciQ 

nes que se deben de llevar a cabo, así como los medios necesarios -

para tal efecto. 

En este nivel, se asume que una de las finalidades de la pla -

neación consiste en asegurar que el sistema educativo evolucione, -

no sólo en !unción de propósitos y principios internos, sino de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades concrutas de la socicdud 

que lo contiene.l 

Un segundo nivel de planeación educativa se refiere a los difg 

rentes aspectos del sistema educativo en términos de su estructura. 

De acuerdo a ésta, se observa que el Sistema Educativo Nacional es

tá conformado por los niveles elemental, medio y superior, que a su 

vez pueden dividirse en diferentes modalidades, cada una de las cuil 

les responde a objetivos específicos. 

En la estrategia general derivada de la política educativa, se 

deben de incluir algunos elementos relativos a cada uno de estos ni 

veles y modalidades. Cada uno de éstos, sin embargo, debe de ser oQ 

jeto de un diagnóstico y programa detallados, destacando los aspec

tos que les son característicos. 2 

Por último, la planeación local corresponde a los requerimien

tos de implantación y funcionamiento de las instituciones educati-

l SEPi Compilación sobre Planeación y Diagnóstico Educativos, Dire
cción General de Programación, 1981, p. 58. 

2 Ibidem, PP• 75-76. 
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vas. Es en éstas en donde se 11 materializa0 1 prácticamente el fenómg 

no educativo, sin ellas sería una tarea casi imposible de realizar

dentro de otros núcleos en los que también se educa (v.gr. la fami

lia, el trabajo, etc.). La tarea educativa se lleva a cabo en insti 

tuciones educativas que se ubican en contextos geográficos, humanos 

y económicos concretos, que distan de ser homogéneos, de ntodo que -

presentan situaciones y necesidades particulares. 2 

Las ducision~s adoptadas en cada uno de estos niveles, deben de 

tentar en cuenta las decisiones tanto del nivel previo como las del

nivel consecuente, de manera que constituya un proceso único u intg 

grado. Por otro lado, también duben de considerar los aspectos de -

la realidad social que les afectan de manera directa. De otra mane

ra, si las decisiones se to111an de fortna aislada, sin que se ubiquen 

en el contexto general de la situación, el sistema sería incapaz de 

responder como un todo a las necesidades que se le presenten. La 

planeación educativa puede resultar limitada al no tomar en cuenta

las relaciones de interdependencia de la educación con los hechos -

culturales, sociales, económicos y políticos. 

El paradigma de planeación que ha sido adoptado cada vez con -

mayor frecuencia en materia educativa es el de planeación prospect~ 

va, en virtud de que exige una participación activa en el devenir -

de los acontecimientos futuros. 3 

1 Materializar se utiliza aquí en el sentido de llevar a cabo.· 
2 SEPa op. cit., P• 77. 
3 Esta afirmación se basa en la revisión de algunos esfuerzos de plg 
neación realizados por importantes instituciones educativas• UNAM, 
UAM y UIA. Cfr. bibliografía, P• 146. 
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En el trabajo realizado por Faure y colaboradoresl se advierte 

una concepción prospectiva para la educación cuando señala lo si-

guiente 1 "Existe la necesidad para todo aquél llamado a participar

en el progreso de la educación, de tener una visión amplia del fut;!, 

ro concebido corno una finalidad clara, y de discernir las vías que-

a ella conducen,. de hacer el esfuerzo de identificar con la mayor-

claridad posible et camino que lleva de las intenciones a las real~ 

dades". 

Una de las principales ventajas de este enfoque, desde un PJO

to de vista conceptual, consiste en permitir la participación de las 

instituciones educativas en el diseño del futuro deseado, que lleve 

a producir los cambios sociales que se crean convenientes. 

4,6. METODOJ.OGIA DE SISTEMAS APLICABLE A PROBLEMAS DE UNA ORGANIZA -
CION, 

La metodología de sistemas que se aplica en este trabajo, se -

planteó para enfrentar problemas relacionados con actividades huma

nas, tales como los que existen en las organizaciones, y tuvo su or! 

gen en la aplicación de métodos desarrollados en el área de ingenig 

ría, 2 en donde los problemas pueden resolverse definiendo el objet! 

va deseado y tratando de encontrar los medios para satisfacerlo en 

forma Óptima. 

1 Faure ~· op. cit., p~ 249. 
1 La metodología que sirvio como punto de partida fue desarrollada
por Je~kins, Gwilym M. 1 "Systems Approach" en Systems Behaviour, -
John Beishon y Gloff Peters (edit.J, The Open University Presa, -
Harper & Row, 1972, pp. 56-82. 
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Los problemas de ingeniería se ubican dentro de la teoría de -

sistemas rígidos, que es la continuación de la influencia de las -

ciencias como física y matemoíticas. Esta tendoncia de la teoría de

ststemas, exige rigor y cuantificación estrictas, confía en el par~ 

digma deductivo y en reglas exactas de procedimiento y prueba. 1 Es

tas características permiten que la solución de problemas se encant.i 

ne a lograr su nivel Óptimo. Los problemas de este tipo se conside

ran como problemas estructurados, los cuales pueden hacerse expl{c~ 

tos mediante un lenguaj~ que supone la existencia de una teoría -

aplicable para su solución, tal es el caso de la Investigación de -

o¡)uraciones. 2 

En contraste, los problemas relacionados con los sistemas so -

ciales son difíciles de definir, debido a la naturaleza con1pleja de 

tales sistemas. Estos problemas se ubicar1 por su parte, dentr.o de -

la teoría de sistemas flexibles, que considera que los sistemas pug 

den adoptar diferentes estados, de acuerdo a las condiciones del mg 

dio ambiente, sin embargo, pueden preservar su identidad original -

(debido a que poseen una estructura relativamente estable), a pesar 

de las influencias medio runbientales. 3 

En este caso, no se trata en sentido estricto con problemas, -

sino más bien con situaciones de proble1nas, en las que existen pro

blemas sin estructurar, los que aún cuando pueden ser reconocidos.

resultan difíciles de definir. En términos formales para propósitos 

1 Gigch, John van: op. cit., P• 76. 
2 Checkland, Peter• op. cit., p. 154. 
3 Gigch, John van1 op. cit., p. 76. 
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de la investigación realtzadp. por Checkland, su consideró que un --

problema relacionado con mc'lnifestaciones reales de sistemas de act.! 

vidad humana, podía definirse como una "condición que se caracturi

zu por un sentido de falta de armon.ía, que no puede ser definido en 

forma precisa, entre lo que se percibe como realidad, y lo que se -

percibe como aquello quu puede llucur a ser rculidad".1 

La aplicación de lll metodología de sistemas rígidos a la solu

ción de proble111as de actividad hu111ana tomó en cuenta la naturaluza

peculiar de los fenómenos subyacentes en los sistemas sociales. En

éstos, el investigador forma parte del sistema, lo que no ocurre 

cuando se trata con fenómenos físicos. Por esta razón, el trabajo -

do Checkland se basó en el método de investigación en la acción, 

concepto surgido en las ciencias del co1nportamiento. La idt?a cen 

tral es que el individuo que investiga no es un observador fuera 

del sujeto de investigación, sino un participante en la acción. 

Otro aspecto itnportante es que el investigador no puede diso -

ñar el sistema con certeza, debe de estar preparado para enfrentar

lo que suceda en la situación investigada. Los problemas relaciona

dos con fenómenos sociales no suelen tener una solución única, ya -

que dependen de muchos factores, entre los que cabe destacar las di 

ferencias individuales del ser humano, que determinan en gran n1edi

da la percepción de los problemas que pretende solucionar. Sin em

bargo, la aplicación de una metodología permite que las soluciones

.propuestas re.sulten aproximadas, no obstante esas diferencias indi

viduales. 

1 Checkland, Peter• op. cit., p. 155, 
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4, 6, 1, PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA HETODOLOGIA DE SISTEMAS, 

El sentido de la palabra método empleado por Checkland es un .. 

conjunto de 11 principios de método" que en cualquier situación parti 

cu.lar tienen que ser reducidos a un método Único que se ajusta a esa 

si tu ación particular. Esto se debe a que en el pensarniento de sistg 

mas flexibles existe una variedad anlplia de problemas, con caracte

rísticas propias y Únicas. 

La 1netodolog{a consiste en una seo..iencia lógica de siete eta -

pas 1 que en la práctica no necesarinmente siguen este orden. En es

te trabajo por razones de orden en la presentación se aplica la mc

todolog!a siguiendo las siete etapas tal y como se plantean. 

La metodología con1prende dos tipos de actividadess un tipo co

rresponde a actividades del "mundo real", y necesarimnente involu -

era personas en las situaciones en que se percibe un problema, el -

otro tipo de actividades corresponde al "pensamiento de sistemas 11
, 

y puede o no involucrar personas en las situaciones de problemas, -

lo que depende de las circunstancias individuales del estudio al 

que se aplique la metodología. 

En la fig. no. 1 se muestra la estructura general de la meto

dología. Como se observa las etapas 1 1 2 1 5 1 6 y 7 corresponden al 

pritner tipo de actividades, y las etapas 3 y 4 al segundo tipo de -

actividades. Es en este Último plano en el que se pretende plan -

tear alternativas de solución a la problemática detectada. 
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5, APLICACION DE LA METODOLOGIA DE SISTEMAS A LA PROBLEMATICA DE UNA 
INSTITUCION EDUCATIVA. 

5.1. ETAPAS 1 Y 2. EXPHESION DE LA SITUACION EN QUE SE PERCIBE LA 
EXISTENCIA DE LA PROBLEMATICA. 

La etapa 1 se refiere a la existencia real de la situación en

que se percibe una problemática determinada. misma que debe de scr

expresada de alguna manera en la etapa 2. Estas dos etapas conducen 

así, a la expresión de la situación en que se percibe ta existencia 

de dicha problemática. 

Esta fase de expresión constituye el diagnóstico, cuya inten

ción es pasar del conocimiento de la problemática a la definición -

del problema, lo cual implica determinar las causas de los síntomas, 

sus efectos, los componentes (de la institución educativa) que son

afectados, y la forma de afectación. 

Cuando se inicia el diagnóstico, la visión que se tiene de la 

problemática es parcial, y se apoya básicamente en conocimientos de 

carácter subjetivo como creencias sobre las causas, algunos sínto -

mas y datos aislados. t-lediante el diagnóstico se pretende determi -

nar de manera objetiva los problemas subyacentes a dicha problemát~ 

ca. 

En esta fase, los diversos aspectos que definen el funciona -

miento real de la institución educativa deben de ser analizados en

relación a lo que se ha convenido y aceptado como un modelo de fun

cionamiento, el cual debería de asumir la institución para garanti-
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zar el logro de sus objetivos gcncrales.1 

Este modelo de funcionamiento se refiere al estado norn1ativo 2 

que rige a la institución educativa, y que en este caso, se encuen

tra determinado por el sistema del cual forma parte (IPN), quien es 

responsable de establecer las líneas generales de acción, así como

la estructura y pr:ocedin1ientos que faciliten el cumplimiento de sus 

objetivos. 

La descripción del estado normativo se hace con base en la do

cumentación existente que rige el quehacer de la institución educat1 

va. Esta descripción, así como la d~scripción de su funcionamiento

real (estados actual y pasado) consideran tanto la estn1ctura orga

nizacional, como los procesos más significativos que se llevan a c~ 

bo dentro de la misma. 

En términos de su concepción estructural, la institución educ2 

tiva es visualizada como un conjunto de componentes interconectados 

que forman una integridad. En relación a su concepción funcional, -

se visualiza e.l conjunto de actividades organizacionales que permi

ten que la institución educativa cumpla con su íunción.3 

La confrontación de los estados normativo actual y pasado, pe!:, 

mite precisar con mayor objetividad los problemas existentes, me

diante la detección de las discrepancias entre los estados mencion2 

dos. 

1 Cruz, Valverde A.i op. cit., p. 31. 
2 Cfr. apéndice 1, P• 149. 
3 De acuerdo al enfoque de sistemas estas dos concepciones son nece 
sartas cuando se hace referencia a la estructura del sistema. Cfr7 
sección 4.3., P• 17. 
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El diagnóstico se complementa cuando se confrontan el estado -

deseado al que debería de apuntar el estado nonnativo, con el pro

nóstico del sistema, el cual se obtiene mediante la observación y -

análisis de su tendencia de actuación. El pronóstico constituye una 

extensión del presente hacia el futuro, considerando que los facto

res que conforman el estado actual permanecerán prácticamente inva

riables. El estado deseado representa el resultado de intervencio

nes voluntarias, y pone de manifiesto los objetivos hacia los que -

debe de dirigirse la planeación. 

Una vez que se hace esta Última confrontación, se está en pos! 

bilidad de plantear los problemas actuales y futuros. El plantea-

miento de problemas futuros constituye un caso irreal, sin embargo, 

permite visualizar las discrepancias.que resultarían en caso de que 

el estado actual permaneciera sin variación. 1 

De acuedo con Negroe 2 el diagnóstico trata de detectar, defi -

nir y plantear los problemas que se quieren resolver a través del -

proceso de conducción. Este proceso se explica en el hecho de concg 

bir a la organización en términos de dos subsistemas, el conducente 

quien es responsable de dirigir a la organización al estado deseado, 

y el objeto conducido, responsable de llevar a cabo las acciones 

planteadas en el nivel conducente. 

1 En el apéndice 3 se muestra el esquema utilizado en la fase de 
diagnóstico. 

2 Negree, Pérez G. de J.a El papel de la Planeación en el Proceso de 
Conducción, Tesis para obtener el grado de Maestro en Ingeniería, -
Facultad de Ingeniería, UNAM, 1980, p. 57. 
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Para el desarrollo de este trabajo, se adopta este enfoque da

da su utilidad, ya que permite delimitar la responsabilidad que con 

cierne a los diferentes componentes de la institución educativa cn

relación a la plancación. Esta puede ser considerada como una horr~ 

mienta de apoyo al proceso de conducción, que visualiza y especifi

ca al objeto conducido, los objetivos de la conducción y las actiVi 

dades que permiten realizar el cambio. 1 

Por otra parte al considerar que la organización debe de ser -

dirigida al estado deseado, se asume que el paradigma de planeación 

adoptado es el prospectivo. Este enfoque de planeación consiste en

determinar primero el futuro deseado, en base al cual se exploran -

los futuros íactibles que puedan resultar de los estados pasado y -

actual. De esta forma, la planeación prospectiva considera al futu

ro dependiente tanto de lo que va a hacerse, como de lo que ya se -

ha obtenido. 2 

s. i.z. ESTHUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La institución educativa tiene una estructura organizacional -

que se deriva de los lineamientos generales establecidos por la ad

ministración central del IPN • la que determina el funcionantiento de 

los diferentes contponentes que conforman dicha estructura, de mane

ra que la institución educativa debe de mantener una relación con

tínua ca~ los componentes de la administración central. 

1 Negree, Pérez G. de J.: op. cit., p. 18. 
2 Sachs, Wladimir M.1 op. cit., P• 43. 

• 
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La institución educativa está estructurada de la siguiente ma

nera11 en el nivel más alto de la jerarquía organizacional se en-

cuentra la Dirección, de la que dependen la Unidad de AsistenciaTég 

nica, el Consejo Técnico Consultivo Escolar y el Comité Interno de 

Desarrollo Administrativo. 

En el segundo nivel jerárquico existen tres subdirecctonesa Aes 

démica, Técnica y Administrativa. Estos dos niveles constituyen el

subsistema conducente de la institución educativa, quien es respon-

sable del proceso de toma de decisiones, tendente a lograr los ob

jetivos establecidos en el nivel de conducción superior (IPN). 

El subsistema objeto conducido está formado por los diferentes 

departamentos académicos, técnicos y administrativos, y por las uni 

dades operativas que coníorman cada uno de éstos. En el caso de los 

departamentos académicos directamente responsables del proceso de -

enseñanza - aprendizaje, las unidades operativas son las Academias-

de Profesores al frente de un coordinador de academia o jefe de ta

ller, de donde se desprende la existencia de un nivel jerárquico 

intennedio que no existe en las áreas técnica y administrativa. Es-

te subsistema es responsable de llevar a cabo las decisiones adoptg 

das en el· nivel conducente. En la fig. no. 2 se presenta un diagra

ma de la estructura de la institución educativa en relación a sus -

subsistemas conducente y objeto conducido. 

Las principales funciones de los diferentes componentes del ni 

vel conducente superior se mencionan a continuación, en términos de 

1 Cfr. Organigrama de la Institución Educativa, apéndice 2, P• 151. 
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su estado normativo. 1 En este caso, solamente se plantea este esta

do, sin hacer una comparación con los estados actual y pasado, debí 

do a que ésto queda fuera de los límites del trabajo. Sin embargo,

se considera importante conocer el estado normativo de estos compo

nentes debido a que son determinantes para el funcionamiento de la

institución educativa. 

La Dirección General como componente central debe de propiciar 

y mantener la participación arn1ónica, eficaz y eficiente del Insti

tuto, apoyando el esfuerzo conjunto de las unidades administrativas 

que lo conforman, para la obtención de los objetivos instituciona

les, vigilando el estricto cumplimiento de las disposiciones de la

Ley Orgánica del IPN. 

La Secretaría General debe de apoyar al director general en el 

ejercicio de sus .funciones, para facilitar la toma de decisiones en 

la resolución de los asuntos del Instituto, y coordinar las activi

dades del Consejo Consultivo Escolar. 

La Secretaría Técnica debe de establecer vínculos entre las ag 

tividades de las direcciones que la conforman: Dirección de Planea

ción, Dirección de Programación ·Y Dirección de Evaluación, y las dg 

más dependencias, escuelas, centros y unidades de enseñanza y de iU 

vestigación, para propiciar un desarrollo eficaz y eficiente en las 

actividades administrativas. 

La Secretaría Académica debe de establecer mecanismos de vincg 

lación entre las actividades de las siguientes direccionesa Dire--

1 IPN• Catálogo de Servicios, 1988, pp. 19-23. 
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cción de Educación 1'-ledia Superior, Dirección de Estudios ProfesionQ 

les, Dirección de Estudios de Posgrado o Investigación, Dirección -

de Vinculación Acadé1nica y tecnológica y Dirección de Servicios Es

colares, con las demás dependencias, escuelas, centros y unidades -

de enseñanza y de investigación, para propiciar un desarrollo efi

caz y eficiente en el ámbito académico. 

La Secretaría de Apoyo debe de establecer mecanismos de vincu

lación entre las direcciones que la conformani Dirección de Activi

dndes Deportivas, Dirección de Difusión Cultural, Dirección de Bi -

bliotecas y Publicaciones, Dirección de Recursos Humanos y Di.re --

cotón de Servicio Social y Prestaciones, y las de1nás dependencias, -

escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, parn

propiciar un desarrollo eficaz y eficiente en las áreas específicas 

de su competencia, contribuyendo asL a la formación integral del e.§. 

tudiante. 

Los Organismos Consultivos dcb<!n de asesorar a los difercntes

componentes de la administración central, en relación a los aspee -

tos educativos, técnicos y de organización, que faciliten el proce

so de toma de decisiones. 

Los Organismos Auxiliares deben de apoyar técnica y ftnancier2 

mente a los componentes de la adn1inistración central, así como a -

las demás dependencias, escuelas, centros y unidades de enseñanza y 

de investigación del Instituto. 

De la descripción de estas funciones se desprende la existen

cia de múltiples relaciones entre los componentes de la administra

ción central y los componentes de la institución educativa, los cu2 
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les deberían do ser expresadas de forma explícita, con el propóslto 

de que el funcionamiento real de la institución se ajuste de la me

jor manera posible a los line&nientos generales determinados por el 

nivel conducente superior. 

Una vez que se han señalado estos lineamientos que rigen la a_g 

tuación de la institución educativa, se procede a describir y con -

frontar sus estados normativo, actual y pasado que per1nitan la iden 

tificación de las disparidades existentes. La descripción de los e~ 

tados actual y pasado se conjugan en uno solo, debido al t1echo de -

que tanto la estructura organizacional, como los procesos que en 

ella se llevan a cabo, han permanecido sin modificaciones desde 1982 

en qlle se crearon los departamentos, incorporando un nivel jcrárqui 

ca intermedio entre el nivel conducente y el nivel objeto conduci -

do. En los casos en que existen diferencias importantes entre el pª 

sado y el presente, as{ se especifica. 

El objetivo primordial de la institución educativa es el de fo~ 

nu1r técnicos profesionales con conocimientos teórico-prácticos en -

el área de Ingeniería y Ciencias Físico-t-tatemáticas, que sirvan de

apoyo tanto a la investigación, como al proceso productivo del paLs 

y en su carácter propedéutico, proporcionar a los estudiantes cono

cimientos fundamentales, que les permitali. su incorporación al nivel 

de educación superior. 

Estas consideraciones nos permiten visualizar una serie de re

laciones entre la institución educativa y su medio ambiente. Tanto

esta institución como otras instituciones del mismo nivel pertene-



55 

cientes al Sistema de Enseñanza Tecnológica, reciben alumnos de in.§. 

tituciones educativas de nivel medio básico, en quienes deben de re~ 

lizar un proceso de transformación. 

Tanto la conducción como la operación de la institución educa

tiva deben de apuntar como un todo al cumplimiento de este objetivo. 

Para ello, los diferentes componentes de la estructura organizacto

nal deben de efectuar determinadas funciones, las que se describen-

de forma breve en secciones subsecuentes. 

La descripción de estas funciones se hace de manera más exten

sa para el área académica, por ser ésta la parte de la. inst:ituci<ln

educativa directamente relacionada con la definición radicall que-

antecede al modelo de funcionamiento que se propone. 

De esta manera, se establecen las fronteras del sistema a con

siderar. Esta delimitación del sistema se debe al hecho de que tan

to en el pasado, como en el presente únicamente se han realizado aQ 

tividades relacionadas con la planeación en esta área. 

Es importante sin embargo, señalar que de acuerdo al enfoque -

de sistemas, esta delimitación es válida en la medida en que se to-

men en cuenta las interrelaciones entre el sistema objeto de estu -

dio y el resto de los componentes de la institución. 

1 Cfr. sección 5.2., p. 92, 
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S.1.2.1. LA RELACION ENTRE LOS Ca-IPONENTES DE LA ESTRUCTURA ORGANI
ZACIONAL. 

En esta parte se hace un análisis de la relación que mantienen 

los diferentes componentes de la estn.ictura organizacional, en tér

minos de su diferenciación, formalización y centralización. 

En relación a su diferenciación horizontal existen tres compo

nentes en el segundo nivel jerárquico (subdirecciones) y un máximo

de cinco niveles en el siguiente nivel jerárquico (departamentos) 

Esto ocurre precisamente en el área académica, en la que dependen -

del Subdirector Académico, los Departamentos de Materias Básicas, -

ll.lman!sticas y Tecnológicas, el Departamento de Orientación Educnt! 

va y el Departamento Psicopedagógico. Con respecto a su diferencia

ción vertical existen cinco niveles jerárquicos para el área acadé

mica, y cuatro niveles para las áreas técnica y administrativa. 

Esta estructura organizacional ha pennanecido sin cambios des

de febrero de 1982, fecha en que se crearon las Jefaturas de Depar

tamento. En el área académica, la creación de estas jefaturas pcnni 

tió una mejor coordinación de las actividades realizadas en cada 

uno de los turnos y entre las academias y talleres que conforman los 

Departamentos de Materias Básicas, Humanísticas y Tecnológicas. Sin 

embargo, en la actualidad estas relaciones se manifiestan de manera 

deficiente. 

Cabe señalar que en la institución educativa se imparten cla -

ses tanto en el turno matutino, como en el turno vespertino, sin em 
bargo, mantiene su unidad como institución debido a que los puestos 
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de Dirección, Subdirección y Jefaturas de Departamento son ocupados 

por una misn1a persona durante ambos turnos. 

Anteriormente a la creación de los departamentos, sólo existía 

un jefe responsable de los talleres, sin embargo en el caso de las

n1atcrias básicas y humanísticas, cada coordinador de acaden1ia era -

directamente responsable ante el Subdirector Académico, lo cual 110-

pern1it!a un desarrollo armónico y unificado entre los grupos respon 

sables de ln impartición de las materias curriculares. 

En relación al Departamento de Orientación Educativa, anterio.!: 

mente existía un responsable en cada turno, en la actualidad existe 

un jefe para an1bos turnos y un coordinador en cada turno, lo cual -

se considera en principio innecesario, pues sólo existen cinco pro

fesores-orientadores en cada turno, incluyendo al coordinador. Co1n

parativamente en el caso de los Departrunentos de f'olaterias Básicas, -

Humanísticas y Tecnológicas existen 85, 65 y 79 profesores rcspect! 

vamente, por lo que sí se considera necesaria la existencia de un -

nivel intermedio, que es el caso de los jefes de taller y coordins 

dores de academia. 

En el caso del Departamento Psicopedagógico, éste surgió de la 

Unidad de Servicios Educativos, que realizaba tanto actividades de

investigación, co1no de orientación y administrativas, sin que exis

tiera una definición clara de su funcionamiento. De esta Unidad tam 

bién surgió la Unidad de Asistencia Técnica y tanto ésta como el Dg 

partamento Psicopedagógico fueron ocupados durante algún tiempo con 

siderable por la misma persona. Posterio:cmente, se designó al jefe-
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de la Unidad de Asistencia Técnica, sin embargo ambos departrunentos 

pennanecen físicamente en el mismo lugar, manteniendo una relación

informal estrecha, y en la realidad uún no se logra la delimitación 

clara de las funciones de cada uno de ellos. 

En relación al grado de formalización; se observa que el fun -

cionamiento de la insti tuciÓn educa ti va depende de los lineamientos 

establecidos por las autoridades centrales del Instituto. Esto se -

especifica en el artículo 17 de la Ley Orgánica del IPN1 en donde -

se señ.ala que "el Instituto contará con Secretarías en las áreas -

académica, técnica y administrativa, las que se integrarán con dirQ 

cciones de coordinnción que se establecerán por funciones específi

cas de acuerdo con la estructura orgánica del Instituto". En ésto -

se apoya la estructura organizacional de la institución educativa. 

Por otro lado, en el artículo 18 se señala que entre las facui 

tades y obligaciones de los secretarios de área se encuentra esta -

blecer sistemas de comunicación que vinculen las actividades de las 

direcciones de su adscripción, con las funciones académicas, técni

cas y administrativas de las escuelas, centros, unidades de enseña.u 

za y de investigación. Es a través de estos sistemas de comunica-

ción que se dan a conocer las reglas y procedimientos de funciona -

miento para los diferentes componentes de la institución educativa. 

Tanto la estructura organizacional, como los procesos llevados 

a cabo dentro de la misma, así como la estructura académica, son eA 

tablecidos en el nivel conducente superior. Sin embargo existe la -

1 Cfr. Ley Orgánica del IPN, publicada en el Diario Oficial de la -
Federación, Martes 29 de diciembre de 1981. 
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facultad discrecional de adoptar la organiz~ción interna que mejor

convenga a la consecución de las finalidades de cada escuela. tra -

tanda de que exista uniformidad de estructuras de organización y de 

procedimientos administrativos de trabajo, respetando las diferen -

cias particulares que se justifiquen plenamente.1 Es en este artíc~ 
lo en el que debe de fundamentarse la existencia de un procedimien

to de planeación que sirva de apoyo al proceso de conducción. 

Por último, en la institución educativa existe un alto grado -

de centralización, ya que todas las instancias provenientes del ex

terior llegan al director, quien las turna al área correspondi~nte

una vez que así lo determina. De igual manera, cualquier asunto que 

deba de ser tratado al exterior de la institución, debe de ser autQ 

rizado por el director. El proceso de toma de decisiones, así came

los procesos de comunicación respetan en sentido estricto la estrUQ 

tura de niveles jerárquicos. 

5.t.3. LA DIRECCION1 ESTRUCTURA FUNCIONAL. 

La Dirección como componente central de la institución educati 

va tiene bajo su responsabilidad dirigir, coordinar y controlar cl

desarrollo de las actividades académicas, de apoyo académico y admi 

nistrativas2 tendentes al logro de los objetivos que debe de cum-

plir la institución, en coordinación con las autoridades centrales

de las que depende. 

1 Del artículo 67 del Reglamento General de las Escuelas del IPN. 
2 Estas actividades se especifican en secciones subsecuentes. 
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Para cumplir con esta responsabilidad, la Dirección debe de e§. 

tablecer relaciones tanto al exterior como al interior de la insti

tución educativa. Las relaciones al exterior están determinadas bá

sicamente por la dependencia que existe entre la institución y la -

administración central del IPN, as{ como por su vinculación con el

sector productor de bienes y servicios. Las relaciones al interior

se refieren al papel que tiene la Dirección en el conjunto de comp2 

nentes del subsistema conducente• Subdirección Académica, Subdire -

cción Técnica y Subdirección Adtninistrativa, cada una de las cuales 

tiene la responsabilidad de llevar a cabo actividades específicas. 

La Unidad de Asistencia Técnica debe de apoyar a la Di.rección

en las actividades operativas de regulación a través de la planea

ción, programación, organización, ejecución, control y evaluación -

de la actividad general de la institución. 

El Consejo Técnico Consultivo Escolar es un órgano colegiado -

que reune diferentes integrantes de la institución, que debe de apg 

yar a la Dirección en la toma de decisiones, en relación a los asun 

tos académicos, técnicos y administrativos que afecten en forma ge

neral a la institución. 

El Comité Interno de Desarrollo Administrativo es un órgano cg 

legiado de apoyo a la Dirección, conformado por los componentes del 

subsistema conducente, para el análisis, discusión y opinión de los 

problemas en el ámbito de laS actividades de planeación, programa

ción, organización, ejecución, control y evaluación. 

En el funcionamiento real de la institución se observa lo si -
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guiente1 la Unidad de Asistencia Técnica más que constituir un órgu 

no de apoyo a la Dirección en el desarrollo de actividades adminis

trativas, so dedica básicamente a la elaboraci6n y aplicación de d! 

ferentes instrumentos de evaluación, principalmente pllra el área ac,g 

démica, <:!ntre los que cabe mencionar un cuestionario de apreciación 

ostt1dianti.l para la evaluación del desempeño de los profesores, el 

Único que se ha aplicado de manera consistente durante los Últi111os

ocl10 años.1 Esto se explica en el hecho de que este componente sur

gió de otro componente que realizaba actividades heterogéneas. La

Unidad de Asistencia Técnica ta1nbién coordina el desarrollo del prg 

cedi1niento de planeación que opera actualmente en el área académica 

en forma conjunta con el Departamento Psicopcdagógi.co (pertenecien

te al área académica), lo que se debe como se señaló en la sccción

unterior, a que ambos departamentos comparten un mismo origen, y a

quc mantienen relaciones informales estrechas. El hecho de que no -

exista una deli1nitación clara de las funciones de estos componentes 

se traduce en un desarrollo deficiente de las funciones que cadauno 

debería de llevar a cabo. 

En relación al funcionamiento del Comité Interno de Desarrollo 

Administrativo, en la actualidad incorpora Únicamente a los campo -

nentes del subsistema conducente, como lo indica el estado normati-

vo, quienes son directamente responsables de determinar el procedi

miento de planeación para ta institución educativa. Sin embargo en

el pasado inmediato (1982-1988) también eran inclu{dos en las reu-

l Otros instrumentos de evaluación que se han aplicado aunque de ma 
nera inconsistente sons Evaluación de Autoridades, Evaluación de~ 
Jefes de Departa1nento y Evaluación de Coordinadores de Academia. 
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niones de este órcano, los jefes de departamento del área académica 

sin tomar en consideración a los jefes de depart:ament:o de las áreas 

técnica y administrativa, con el consiguiente desequilibrio en el -

procedintiento de planeación global. 

En el nivc1. cónducente cada una de las áreas que conforn1an lu

institución eltucativa--incluyen como principal co1nponcnte a la Dire

cción. En la descripción de las áreas que se hace a continuación se 

asume implícitamente estu considerución. 

La descripción de estas áreas se hace a !"in de tener una visión 

de conjunto de la institución educativa. Aunque la metodología du -

sistemas se aplica concretamente al área aca'démica, es importante d!t 

terminar lus relaciones existcnt:es entre estas tres áreas, a fin <le 

garuntizar un desarrollo armónico de la institución educativa. 

5.1.4. EL AHEA TECNICA• ESTHUCTUHA FUNCIONAL. 

El área técnica en.el nivel conducente tiene como principal re~ 

ponsubilidad la planeación, coordinación y control de las acciones

tendentes a comple1nentar-:la formación integral de los alu1nnos, ta -

les como actividades cul.turales, deportivas, de servicio social, de 

prestaciones y de s~guimiei:ito- del desarrollo académico. 

En el nivel de objeto c_onducido los departamentos responsables 

de ejecutar las acciones planteadas .por el conducente son los si -

guiente.Ss 

El Departamento de Difusión Cultural y Servicios Biblioteca-

rios, responsable de pro1nover, organizar y difundii::· ·~1-_d~~a~rollo -
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de actividades culturales entre los integrantes de la institución -

educativa, así como coordinar y supervisar la operación de la bilJli.Q 

teca. 

El Departamento de Actividades Deportivas, responsable de difun 

dir la práctica del deporte y fomentar el desarrollo físico entre -

los alunu1os, mediante la integración de uquipos en las distintas di.!! 

ciplinas deportivas, y su participación en competencias tanto inte~ 

nas como externas. 

El Departumento de Servicio Social y Prestaciones, responsable 

de asesorar a los alumnos para la prestación de su servicio social, 

así como para el otorgamiento de becas, mantener vigente la bolsa -

de trabajo y difundir esta información entre los intesrantes de la

instituci.ón educativa, y proporcionar los servicios médicos que re

quieran los alumnos. 

El Departau1cnto de Registro Escolar, responsable de realizar -

los trámitus de inscripción, reinscripción y exámenes de los alum -

nos, así como registrar los movimientos derivados de su desempeño -

académico. 

Con respecto al funcionamiento real de esta área, se puede se

fialar lo siguiente: el desarrollo de las actividades se hace práct! 

camente de acuerdo a la costumbre, sin que exista de por medio un ag 

téntico proceso de conducción que se apoye en la planeación. Esto se 

explica en el hecho de que el conocimiento del estado normativo sólo 

existe en el nivel conducente. Por otro lado, este estado solamente 

contempla las funciones que deberían de realizar cada uno de los --



64 

componentes de esta área. no se han determinado hasta e1 n1omento -

los procedimientos a seeuir para el cumplimiento de estas funciones 

Adicionalmente a ésto, se observa que m.1nquc el área en su cou 

junto tiene como principal objetivo apoyar al área académica, la a~ 

tuación de estas dos áreas se hace de manera casi independiente, 

tnás grave aún es el hecho de que cada departamento que conforrna es

ta área realiza sus actividades al interior, sin que se hayW1 dctc~ 

minado hasta el momento de manera fonnal las rulactones existentes

entre ellos. 

5.1. 5. EL AREA AU>IINISTRATIVA1 ESTRUCTURA FUNCIONAL. 

·En el nivel conducente, esta área tiene como principal respon

sabilidad la planeación, coordinaci.Ó11 y control del uso de los re -

cursos humnnos, materiales y financieros, y de la prestación de los 

servicios gC;."?nerales que contribuyan al funcionamiento eficiente de 

la institución. 

En el nivel de objeto conducido, esta área está conformadapor 

los siguientes departamentos• 

El Departamento de Recursos Humanos, responsable de realizar -

las actividades necesarias para el uso racional de los recursos hu

manos en las diferentes áreas de la institución educativa. Estas ªQ 

tividades se refieren principalmente a los aspectos de capacitación, 

movimientos de personal y sistema de pagos. 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios, responsa-
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ble de realizar las actividades necesarias para el uso racional de

los recursos materiales, tales como adquisición y control de mobi

liario, equipo y bienes de consutno, y 1nantcnimiento a bienes muebles 

e inmuebles, así como para la prestación de los servicios du inten

dencia, lin1pieza 1 vigilancia, impresión y otros servicios generales 

que se requieran en las diferentes áreas de la institución educati

va. 

El Dcpart~nento de Recursos Financieros, responsable de reali

zar las actividades relativas a la elaboración, ejercicio y control 

presupuestal, y a la preparación de los informes que reflejen la opg 

ración y situación financiera de la institución educativa. 

En relación al funcionamiento real de esta área, se observa que 

ocurre la 1nisma situación que en el área técnica, en el sentido de

que no existe planeación de las actividades a realizar, éstas se 112 

vrul a cabo de 1n:incra casi rutinaria, en apego a la costun\bre. Por 

otra parte, las actividades que realiza cada departamento se hacen

de manera casi independiente, no existe un planteamiento expl!cito

de las relaciones entre sus diferentes co1nponentes. De igual manera 

no se han establecido las relaciones entre esta área y las áreas tés 

nica y acad~mtca, dificultando así el desarrollo annónico e inte-

gral de la institución educativa. 

Esta situación se explica en el desconocimiento del estado no~ 

mativo que rige la actuación del área, si bien se conoce en el ni -

vel conducente, 1a falta de un mecanismo que vincule este nivel con 

el de objeto conducido, ha impedido que se establezcan en forma ex-
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plícita las funciones que debe de realizar cada componente, así co

mo los procedimientos necesarios para tal efecto. 

5, ¡. 6, EL AREA ACADEMICA• ESTRUCTURA FUNCIONAL. 

Esta área es representativa del quel1acer sustantivo que debe -

de llevar a cabo la institución educativa para el logro de sus objg 

tivos. En el nivel conducente, tiene como principal responsabilidad 

la planeación, coordinación y control del desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en sus aspectos teórico y práctico, y del de

sarrollo de la investigación. 

Las principales funciones que debe de realizar la Subdirección 

· Acade1ñica para el cumplimiento de esta responsabilidad son las si -

guientes1 

- Supervisar el procedimiento de selección de candidatos a pr2 

fcsores a través de exámenes de oposición, así como su asignación a 

los departamentos académicos en que se requieran. 

- Promover la impartición de cursos de actualización para la -

superación del personal docente, de acuerdo a las necesidades que -

éste manifieste. 

- Vigilar el cumplimiento del calendario escolar y supervisar

la programación de exámenes a los alumnos. 

- Coordinar la operación y mantenimiento de talleres y labora

torios. 
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- Programar y coordinar el desarrollo de actividades de vincu

lación de la enseñanza con el sector productor de bienes y scrvi --

cios. 

- Supervisar la sustentación de exámenes profesionales sobre -

las carreras técnicas que se imparten en la institución educativa. 

- Supervisar la prestación de servicios de orientación educat!. 

va a los alumnos. 

- Supervisar el desarrollo de la investicación educativa y teQ 

nológica. 

Los departamentos directamente responsables del desarrollo del 

proceso de enseílanza - aprendizaje, se ubican en el nivel de objeto 

conducido, y éstos sana Departamento de Materias Básicas, Departu -

mento de Materias fluma.n{sticas y Departamento de Materias Tecnológ.i 

cas, conformados a 

partamentos tienen 

su vez por las Academias de Profesores. Estos 
1 

como principales funciones las siguientes• 

dg 

- Supervisar la i1npartición de las materias curriculares 1 ver! 

ficando el cumplimiento de los programas aprobados. 

- Participar en la revisión y actualización de los programas • 

de estudio, en coordinación con las autoridades correspondientes. 

- Promover y supervisar la elaboración de material didáctico -

para l~ impartición de las materias, y efectuar los trámites correg 

pendientes para la impresión del material que se requiera. 

- Supervisar la elaboración de exámenes sobre las materias, y

su aplicación de acuerdo al calendario escolar autorizado. 
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- Supervisar la asignación de actividades del personal docente 

adscrito a cada departamento, de acuerdo a los tien1pos de carga y -

descarga académica. 

- Efectuar los trá1nites necesarios p'nra la asignación de los -

recursos y servicios necesarios para el desarrollo de las activida-

des propias de cada departamento. 

El Departamento de t-taterias Tecnológicas debe de efectuar adi-

cionalmente estas funciones• 

- Coordinar el desarrollo de actividades de n1antenimiento y rg 

posición del equipo de talleres. 

- Desarrollar vínculos con el sector productivo, entre los que 

destaca e~ Programa Institucional de Formación de Investigadores, -

orientado al desarrollo de investigación tecnológica que se debe du 

realizar en forma conjunta entre la institución educativa y el sec

tor mencionado. 

- Supervisar la elaboración de tesis y participar en la susteu 

tación de exámenes profesionales para la obtención del nivel técni

co profesional. 

Cada uno de los departamentos de materias acadéniicas como se -

mencionó, está formado por las academias y talleres,1 los cuales son 

grupos académicos constitu{dos por los profesores, al frente de un

coordinador o jefe de taller, quienes son directamente responsables 

de la impartición de la enseñanza con base en los planes y progra-

1 Academias en el caso de los Departamentos de f'o1aterias Básicas y -
Humanísticas, y talleres en el caso del Departamento de Materias -
Tecnológicas. 
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mas aprobados para tal efecto, así como de la evaluación permanente 

del proceso educativo. 

Los otros componentes del subsistema objeto conducido son el -

Departamento de Orientación Educativa, el Departamento Psicopedagó

gico y el Taller de Impresión, éste último dependiente en fonna di

recta de la Subdirección Académica. 

El Departa1nento de Orientación Educativa debe de realizar las

siguientes funcioness 

- Supervisar la aplicación y evaluación del Programa Institu -

cional de Orientación Educativa, a través de la i1npartición de la -

materia de Orientación Educativa. 

- Atender los casos de los alullUloS cuando existan factores 

que obstaculicen su desarrollo integral, y canalizar a organismos -

externos, los casos que ameriten estudios especializados. 

El Departamento Psicopedagógico tiene como principales funcio

nes las siguientesa 

- Promover y coordinar la realización de investigación educat!, 

va y tecnológica. 

- Participar en coordinación con las academias y talleres en -

la determinación de las normas de evaluación del proceso de enseñan 

za-aprendizaje. 

- Determinar las soluciones didácticas a problemas específicos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Apoyar a los departamentos acadénticos en la implantación de

nuevas técnicas de enseñanza y en la elaboración de material didác

tico. 

El personal operativo del Taller de Impresión debe de imprimir 

el material necesario para el desarrollo de las actividades de to -

das las áruas de la institución educativa. 

La estructura de los componentes del subsistema objeto conduci 

do se muestra en la fig. no. J. 

5.1.6.l. PROCEDIMlEN'l'.0 ACTUAL DE PLANEACION. 

Para el desarrollo de las actividades académicas, se lleva a -

cabo el siguiente proccdimientoa al finalizar cada semestre, duran

te el período de no clases, se reunen el director, los subdirecto -

res de las tres áreas (Académica, Técnica y Administrativa), el je

fe de la Unidad de Asistencia Técnica y los jefes de departamento -

del área académica (Materias Básicas, Humanísticas y TecnolÓgicas,

Orientación Educat.:iva y Psicopedagógico) para analizar la informa -

ción relativa al desarrollo de las actividades acadé1nicas realiza -

das durante el semestre anterior. Esta información se obtiene bási

camente de las siguientes fuentesa un cuestionario de apreciación -

estudiantil para evaluar el desempeño de los profesores, índices de 

asistencia de profesores, datos sobre cumplimiento administrativo -

(v.sr. entrega puntual de calificaciones), porcentajes de aproba-

ción, etc. Esta información se compara con el plan semestral elabo

rado al inicio del mismo, el cual constituye en realidad la progra-
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mación de las actividades que debe de desarrollar esta área durante 

el semestre. 

A partir de las discrepancias surgidas entre el plan semestral 

y las actividades realizadas, se proced~ a definir los objetivos a 

cumplir por el área académica durante el semestre que va a iniciar. 

Posteriormente, los jefes de los Departamentos de Materias Bá

sicas, Humanísticas y Tecnológicas se reunen con los jefes de ta -

lleres y coordinadores de academia de sus respectivos departamentos. 

En el caso del Departamento PsicopcdagÓBico, la asignación de inVC§. 

tigadores no está definida, por lo que no existen reuniones de pla

neación en este nivel. En el Departamunto de Orientación Educativa

el jefe se reune con los profesores-orientadores, entre los que se

incluye el coordinador. Durante estus rc;:uniones se presentan los oQ 

jetivos detunninados para el semestre, cada grupo expone los problg 

mas detectados durante el semestre anterior, se proponen soluciones 

y se fijan los objetivos del departamento respectivo, tomando co1no

base los objetivos fijados para el área en el nivel superior. Para

este efecto, se llena una "hoja de compromiso"l de departamento ac'ª

deffiico. La información contenida en este documento se considera co-

mo el diagnóstico de cada grupo acadé1nico. 

Los jefes de taller y los coordinadores de acaden1ia se reunen

con los profesores de taller o academia correspondiente. En esta 

reunión se presentan tanto los objetivos del área académica, como -

los objetivos del departamento académico respectivo, y se sigue el-

1 La hoja de compromiso es un documento en el que se plantean solu
ciones para los problemas detectados, especificando fecha de cum
plimiento y responsables de la ejecución. 
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mismo procedimiento que en el grupo anterior para la elaboración de 

la hoja de compromiso. De esta manera se obtiene el diagnóstico de

talleres y academias. 

Este diagnóstico junto con los diagnósticos de los departamen

tos académicos son utilizados para elaborar el plan semestral, du -

rante una reunión en la que participan los integrantes del primer

grupo mencionado. Los resultados de esta reunión se transmiten en -

línea descendente de los jefes de departamento a los jefes de ta

ller y coordinadores de academia, y de éstos a los profesores del

taller o academia correspondiente. 

El grupo que elabora el plan de semestre se reune periÓdicamen 

te durante el semestre para hacer una revisión de los resultados lQ 

grados hasta el momento, y determinar así las acciones a seguir pa

ra el cumplimiento del plan. En la fig. no. 4 se muestra un esquema 

de este procedimiento. 

Sobre este procedimiento se puede señalar lo siguiente: la in

formación contenida en el plan semestral y en los diagnósticos que

resultan en las reuniones de los grupos en los diferentes niveles -

jerárquicos es prácticamente la misma. Los objetivos que se fijan -

inicialmente, y que descienden en forma vertical para la elabora-

ción de las hojas de compromiso constituyen metas en su gran mayo -

ría, aunque también se entremezclan algunas reglas y procedimientos 

aislados. Obsérvese el siguiente ejemploi en el nivel conducente se 

estableció entre otros este objetivo "Los exámenes a título de sufi 

ciencia del próximo semestre, se entregarán a más tardar el 10 de-
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julio" .1 En el sieuiente nivel jerárquico (departamentos académicos) 

este objetivo queda expresado así en la hoja de compron1isoi "El De

partamento de Materias Básicas (Humanísticas o Tecnológicas) entre

gará los exámenes a título de suficiencia de las materias correspon 

dientes el 10 de julio". En el siguiente nivel jerárquico (academias 

y talleres) se procede a especificar el nombre de la asignatura, 

del profesor responsable de elaborar el exámen, y se recorre la fe

cha uno o dos días, para dar un margen de tiempo y que el conjunto

de exámenes de las materias de cada departamento se entreguen el 10 

de julio, tal como se estipuló en el nivel conducente. Lo que suce

de entonces es que la información que descendió del nivel conducen

te en Lorma de objetivos, se plasma con ligerísimas modificaciones

en las hojas de compro1niso, mismas que son utilizadas para la elabQ. 

ración del plan sentestral. Esta situación se ha repetido de manera

contínua a lo largo de los ocho años en que ha operado el procedi -

miento de planeación descrito. Los cambios que se plantean en cada .. 

período de planeación apuntan a corregir las deficiencias y a reall 

zar lo no realizado. 

En este procedimiento se observa claramente un enfoque de pla

neación retrospectivo, lo cual constituye un obstáculo para el cre

cimiento de la institución educativa. AÚn cuando en el nivel condu-

cente superior se elaboró un documento normativo para el período 

1983-1988, en el que se aprecia un enfoque prospectivo, en la insti 

tución educativa no ha sido tomado en cuenta para la planeación, de 

modo que no existe una respuesta de adaptación de la institución 

con su suprasistema. 

1 Objetivos de la Subdirección Académica, Febrero a Agosto de 1989, 
documentación de carácter interno. 
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Por Último, cabe señalar que no existe plnneación de todas las 

actividades que debiera de realizar el área académica. Las activid~ 

des que han sido objeto de planeación (programación) se reducen bá

sicamente a las siguientesi elaboración de exámenes, elaboración de 

material didáctico; impartición de clases y revisión de programas. 

S. 1. 7. DESCRIPCION DE LA PROBLEMATlCA DETECTADA. 

Al considerar a la institución educativa bajo el esquema glo -

bal de conducción (conducente-objeto conducido), se pueden detectar 

problemas provenientes de cinco fuentes distintas, las que se indi

can en la fig. no. S. 

Estas fuentes de problemas se especifican a continuación• 

I. Problemas surgidos de la relación entre el conducente y el obje

to conducido. 

II. Problemas provenientes de las relaciones entre los diferentes -

componentes del subsistema conducente. 

III. Problemas externos surgidos de la relación entre el subsistema -

conducente y otros subsistemas conducentes. 

IV. Problemas resultantes de las relaciones entre los diferentes com 

ponentes del subsistema objeto conducido. 

V. Problemas externos provenientes de las relaciones entre el sub

sistema objeto conducido y otros subsistemas de este nivel. 

·con base en estas fuentes de problemas se procede a clasificar 

los problemas detectados en el área académica y que de alguna mane-
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1 Adaptado del Esquema Paradigma para la identificación de tres cl2 
ses de problemas. Negroe, Pérez G. de J.1 op. cit., P• 58. 
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ra se relacionan con la planeación. Estos problemas se plantean en

un nivel general, pues se considera que las discrepancias grandes y 

cont!nuas pueden ser el origen de las crisis. 1 De la solución de e~ 
tos problemas, generalmente surge la solución a los problemas espe

cíficos. 

Cabe recordar que la metodología se aplica únicaJnente al área

acadérnica, y que sus componentes en el nivel conducente son1 Dire

cción y Subdirección, y en al nivel de objeto conducido son Depart~ 

mentas, Coordinaciones, Talleres, Profesores y Taller de Impresión. 

En la fig. no. 6 se muestra un esquema de los problemas detec

tados que se n1encionan a continuación: 

1.1. El procedimiento de planeación empezó a funcionar en 1980, sin 

que existan a la fecha modificaciones en el mismo. Este hecho se 

traduce en obsolescencia, misma que se manifiesta en lo siguientei 

al inicio se consideró una semana para realizar actividades de pla

neación al principiar cada semestre. Actualmente, en la práctica, -

en el nivel objeto conducido se considera suficiente uno o dos días 

para realizar esas mismas actividades, las que se llevan a cabo de

manera casi n.ttinaria. Es decir, aunque en el nivel conducente se -

determine una semana para actividades de planeación, en el nivel oQ 

jeto conducido, ésto carece de sentido. 

1.2. El hecho de que el procedimiento haya permanecido sin cambios

ha conducido a que la fijación de objetivos se haga con un enfoque

eminentemente retrospectivo. La planeación en el subsistema condu -

1 Negree, Pérez G. de J.1 op. cit., p. 59. 
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cente debería de promover el cambio tanto en este nivel como en el

nivel objeto conducido, lo cual no es posible mediante la aplica -

ción de este enfoque de la planeación. 

I.3. La inclusión del componente operativo Taller de Impresión den

tro del área académica, dependiendo directamente de la Subdirección 

Académica distorsiona de alguna manera la naturaleza de c~ta subdi

rección. La función de este componente es proporcionar un servicio

ª toda la institución educativa y no tan sólo al área académica. E.§. 

ta situación distrae a la Subdirección Acadé1nica de sus vcrdaderas

funciones. 

1.4. Del análisis de los objetivos planteados para el área académi

ca en cada uno de los niveles jerárquicos de la estructura organizi! 

cional, se observa que son determinados en e1 nivel conducente y 

adoptados en línea descendente. La participación por tanto se limi

ta a la adopción y adaptación de los objetivos al nivel jcrárquico

correspondiente. Por otra parte, tanto los objetivos como el plan -

tnismo corresponden a un nivel de planeación operativa, pues en rea

lidad constituyen una programación de actividades. Existe una clara 

confusión entre planeación (como un proceso global e integral) y 

programación de actividades. 

11.1. La planeación contempla primordialmente al área académica, la

consideración de las áreas técnica y administrativa es mínima, pues 

se limita a que en las reuniones de planeación, los subdirectores -

administrativo y técnico aportan su punto de vista para la determi

nación de los objetivos del área académica, sin que se tome en con-
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sideración la relación entre la problemática de sus propias áreas -

con el área académica. Esto se debe en gran medida a que la planea

ción constituye en realidad la programación de actividades a reali

zar en el área académica, por lo que no existe de l"techo margen para 

la participación. 

II.2. La falta de planeación en las áreas técnica y administrativa,

ha conducido a un comportamiento desequilibrado de la institución -

educativa. Se señaló anteriormente que las actividades realizadas -

por los diferentes componentes de estas áreas, se hacen más bien por 

costumbre, quo por el deseo explícito de contribuir al cutnplimiento 

de un objetivo. A diferencia, en el área acadéntica existe un proce

ditniento de.: planeación, aún cuando éste se haya planteado de manera 

defici~nte. En la medida en que no se consideren para la planeación 

a todos los con1ponentcs del nivel conducente, difícilmente se po -

drán establecer en la realidad, las relaciones necesarias entre los 

componentes de las tres Arcas en el nivel objeto conducido. 

llI.1. La falta de una consideración explícita de los aspectos que -

son determinados en el nivel conducente superior, impide que la pl~ 

neación se realice bajo un enfoque prospectivo. Por ejemplo, en re

lación al área académica -en el nivel conducente superior-se elabo

ró el Proyecto Académico para el período 1983-1988, en el que se 

plantean los lineamientos a seguir para determinar el estado desea

do en las instituciones educativas del lPN, sin embargo este docu -

mento y otros documentos semejantes no se han tomado en considera

ción para la planeación, caracterizándose ésta por su enfoque retro~ 

pectivo. 
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III.2. Tampoco existe una consideración explícita de las relaciones -

existentes entre otras instituciones educativas de los diferentes -

niveles que influyen ciertamente en la actividad de la propia insti 

tución. Las instituciones educativas de nivel medio básico propor

cionan los insumos básicos {alumnos). Las instituciones educativas

de nivel medio superior conforman de alguna manera la competencia -

de la institución educativa. El papel de ésta dentro del conjunto -

de aquellas influye en la determinación de la posición estratégica

de la institución educativa. Las instituciones educativas de nivel

superior son en parte receptoras de los productos, por lo que es im 

portante entre otras cosas, tomar en cuenta el nivel académico requg 

rido en las mismas. Existen por otra parte, diferentes organismos -

relacionados con la educación que al no ser contemplada su acción -

en la institución educativa, resulta en una planeación deficiente. 

rv.1. Los departamentos académicos realizan sus actividades en fonna 

independiente. La unificación de éstos, se logra de forma parcial -

en el nivel jerárquico de jefatura de departamento. Los jefes de dg 

partrunento establecen cierta relación entre ellos durante las reu -

niones en que se elabora el plan semestral y se detenninan los ~bjg 

tivos. Posteriormente, cada jefe de departamento realiza sus funciQ 

nes al interior de su departamento, sin que exista una relación ho

rizontal con los den1ás departamentos académicos • Aunque las funcio

nes de investigación y docencia se realizan dentro del área académ1 

ca:; no se ha logrado establecer los vínculos necesarios entre ellas. 

La relación establecida entre los departamentos académicos es apa

rente, se limita a su participación conjunta en reuniones periÓdi -
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cas, sin embargo, en la práctica actúan en forma casi independiente. 

IV. 2. Los Departarnentos de Orientación Educativa y PsicopedagÓgico, -

así como la Unidad de Asistencia Téc11ica, mantienen una relación C§. 

trecha entre ellos (determinada de manera infonnal), sin embargo, -

su relación con los Departan1entos de ~latcrias Básicas. ll.tmanísticas 

y Tecnológicas es muy limitada, a pesar de su evidente necesidad. El 

Departamento Psicopedagógico encarcado de proporcionar algunos de -

los recursos tecnológicos, tales como nuevos métodos pedagógicos, -

soluciones did;Ícticas, innovaciones educativas, etc. que beneficien 

a la función docencia, se concreta a realizar algunas investigacio

nes en fonna conjunta con el Departamento de Orientación Educativa

y con la Unidad de Asistencia Técnica, pero en forma aislada de los 

departan1entos netamente académicos. 

IV.3. Las relaciones entre los diferentes componentes del subsistema 

objeto conducido son limitadas, en el sentido de que se ajustan a -

la estructura organizacional en té:nninos de su diferenciación hori

zontal. As:L tenemos que los componentes de cada uno de los departa

mentos académicos (Z..laterias Básicas 1 li.lmanísticas y Tecnológicas, -

Orientación Educativa y Psicopedagógico) mantienen relaciones sólo

al interior, sin que se hayan establecido hasta el momento procedi

mientos de co1nunicación horizontal. Esto se traduce en lo siguiente: 

la función docencia no constituye una actividad integral, sino una

actividad dividida en tres áreas (Materias Básicas, Human:Lsticas y 

Tecnológicas). De igual manera, la función docencia no tiene rela

ción con la función investigación, ni con las actividades de orien-
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tación educativa. Es importante señalar que los proble1nas reales a 

los que se enfrentan los alumnos no son de naturaleza unldisciplinf!. 

ria, sino interdiscipllnartu. 

IV.4. El Departamento de Orientación Educativa efectúa dos tipos d~

actividades, por un lado se~ ocupa de la impartlción de la n1atcria -

de orientación educativa en calidad de apoyo a las materias curric!::!. 

lares, y por otro, constituye un tipo de prestación a los alunUlos -

que presentan problemas de índole psicológica y que necesitan aten

ción especial. La relación que debe de 111a11Lunur con los Departamen -

tos de Materias Básicas, Humanísticas y Tecnológicas prácticamente-

no existe. 

IV.5. La función investigación se realiza parcialmente en el Depart,g 

mento Psicopedagógico (investigación educativa) y parcialn1ente en -

el Departa1ncnto de ~1aterias Tecnol6gicas (investigación tccnológi -

ca)1 sin qtto exista relación alguna entre estos dos departamentos -

para el desarrollo de la investigación. 

v.t. Cuando no se establecen las relaciones que existen entre los -

diferentes componentes de la institución educativa en el nivel con

ducente, difícilmente pueden ser determinadas en el nivel de objeto 

conducido. Esto ha ocurrido precisamente en los difcrent_es subsistg 

mas objeto conducido que conforman la institución educativa. La ac

tuación en forma independiente de cuda uno de ellos constituye en -

sí un problema, en parte se conectan debido a la naturaleza de sus 

actividades (v.gr. las evaluaciones a alumnos que se hacen en el 

área académica deben de entregarse ul componente Control Escolar del 

t De acuerdo al Programa InstituciOnal de Formación de Investigado
res. Cfr. sección S.1.6., p. 66. 
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área técnica), pero la mayor parte de las relaciones· no se han con

siderado en forma explícita. Los problemas que se 1nencionan a cont.1 

nuación son únicam~ntc una muestra de lo que ocurre entre las áreas 

técnica, administrativa y académica debido a esta situación. En un

nivel de análisis más detallado habría que especificar lo que suce

de entre los diferentes subcomponentes de los tres subsistemas objg 

to conducido. 

V. 2. Los componentes Recursos Hu1nanos, Recursos Matetiales y Servi

cios y Recursos Financieros no proporcionan información en forma -

contínua a los departamentos académicos sobre la disponibilidad y -

caracterí'..sticus de los diferentes recursos, ni reciben información

sobre las necesidades que se tienen de estos recursos. 

V.2.1. La plantilla de puestos y la información relativa al perso

nal docente y su situación académica, no se considera en la distri

bución de éstos a los diferentes componentes académicos. 

v.2.2. No existen procedimientos claros para el uso de los recursos 

materiales y la prestación de los servicios generales (limpieza, vi 

gilancia, mantenimiento, etc.) al área académica. 

v.2.3. En relación a la disponibilidad de los recursos financieros, 

éstos son asignados a la institución educativa por medio de un pre

supuesto por programas, sin embargo la información relativa a esta

disponibilidad no se da a conocer, por lo que al determinar a nivel 

operativo los recursos que se requieren para el desarrollo de las -

actividades académicas se hace sobre una base meramente ficticia. 
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V.3. Los componentes de~ área técnica que deben de apoyar al úrea -

académica, tampoco han establecido vínculos fortnales con esta área. 

V.3.1. La realización tanto de actividades deportivas como de acti-

vidades culturales frecuentemente entorpecen el desarrollo de las -

actividades académicas, debido a que se programan durante el hora

rio de clases. 

V.3.2. La función extensión que se realiza básicamente en el Depar

tamento de Servicio Social y Prestaciones y en el Departamento de -

Difusión Cultural y Servicios Bibliotecarios, se hace en forma ind~ 

pendiente de las funciones docencia e investigación que se realizan 

en el área académica. 

s.1.s. PRONOSTICO DEL SISTEMA y ELABORAC!ON DEL ESTADO DESEADO. 

La descripción que se hizo en relación al funcionamiento real

de las áreas técnica y administrativa de la institución educativ8,

corresponden a una situación que se ha presentado durante los Últi

mos ocho años. Sin embargo, es importante señalar que la creación -

del nivel de departamento en febrero de 1982 1
1 contribuyó de alguna 

manera a una mejor organización de las actividades que debían de ser 

realizadas dentro de estas áreas. La asignación de las funciones CQ 

rrespondientes a cada departamento se hizo con base en la determin~ 

ción del estado normativo por parte del conducente superior. 

Aún cuando existe un estado normativo, de la observación de -

la actuación de estas dos áreas, se aprecia que ~ólo en el nivel 

f. Cfr. secci6n s.1.2., p. 49. 



87 

conducente, y parcialmente en algunos componentes del nivel objeto

conducido, se conoce dicho estado. Esta situación explica que las -

actividades dentro de estas áreas se sigan realizando de 1nanera ru-

tinaria, sin que se sepa hacia donde debe de dirigirse dicha actua-

ción. 

Esto nos permite señalar que de no existir intervención por 

parte del conducente, difícilmente se generarán los cambios necesa

rios que permitan que estas áreas se desarrollen en conjunción con

el área académica, en la que aunque de forma parcial, se han reali

zado actividades relacionadas con la planeación. En esta área por -

lo menos existe la intención de intervenir en el curso de los acon-

tecimientos. 

Con respecto al área académica, se puede señalar que los cam-

bias producidos durante los ocho años en que ha funcionado el procg 

dimiento de planeación son poco significativos, y no pueden ser 

atribuídos en su totalidad a este procedimiento. 1 

De igual manera que en las áreas técnica y administrativa, la

creación de los departamentos académicos contribuyó a una 1nejor or

ganización de las actividades académicas. Este hecho de nnturaleza

exógena2 ha sido más importante que el procedimiento de planeación

en el funcionamiento del área académica. 

Por otro lado, del análisis de los planes semestrales y hojas

de compromiso3 elaborados durante los ocho años en que ha operado -

1 De acuerdo a informes de carácter interno elaborados por la Uni
dad de Asistencia Técnica, los aspectos que de alguna manera han -
mejorado, se atribuyen al procedimiento de planeación. Sin embargo 
estas afirmaciones no han sido fundamentadas en forma adecuada. 

2 La creación de este nivel fue decisión del conducente superior. 
3 Información de carácter interno. 



88 

el procedimiento de planeación. se observa que los objetivos plan -

teados en la actualidad, son práctlcrunente los mismos que se contem 

plaron en un inicio. Desde la primera vez en que se efectuaron rt!u

niones de planeución, ésta se ha reducido al establecimiento de me

tas y de algunas políticas y procedimientos aislados, correspondien 

tes a los niveles de planoación táctic? y operativa. 

Esta tendencia de comportamiento nos lleva a determinar como -

uno de los futuros factibles para la institución educativa este mi.§ 

mo estado de cosas, con ciertas actividades de planeación para el -

área académicu, bajo un enfoque parcial y siempre retrospectivo, y

con las áreas técnica y admnistrativa realizando sus actividades 

de forma rutinaria, de acuerdo a la costumbre. Este futuro factible 

en realidad constituye el f"uturo lógico 11acia el que se dirige el -

estado actual de ta institución educativa, futuro que es visualiza

do como algo real, en caso de no existir intervención que ntodifique 

dicha tendencia. 

Por otro lado, si el conducente se decide a intervenir establg 

ciando un procedimiento de Planeación bajo un enfoque prospectivo,

que considere la determinación de planes en sus diferentes niveles

y que abarque al conjunto de los componentes de la institución en -

sus tres áreas, el futuro factible que se perfila ea promisorio, y

facilitará que en la institución educativa se generen los cambios -

necesarios para su crecimiento armónico e integral. Este futuro se 

considera factible en el sentido de que existe interés por parte del 

conducente en el mejoramiento del estado de cosas, lo cual se 
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fundamenta en la existen.cia de un procedimiento de planeación, sólo 

que éste ha sido planteado de for1na deficiente. 

La elaboración del estado deseado a diferencia de la determing 

ción de los futuros factibles, se orienta a la especificación de lo 

que se quiere lograr. Este estado debe de apuntar a los ideales ofi 

nes últimos dol sistema qu.e se planea. De acuerdo con Ackoff, 1 és -

tos constituyon objetivos inalcanzables, hacia los que el sistema -

debe de acercarse indefinidamente. De esta n1anera, al tener un pun

to de referencia, los diferentes planes y acciones que se generen -

deberán de dirigirse hacia el logro de estos ideales. 

La concepción del estado deseado es en gran parte resultado 

del conjunto de valores de quien lo determina, en este caso el con

ducente del sistenta. Sin embargo, habría que añadir que los valores 

no deben de constituir una expresión aislada y subjetiva de su pro

pio criterio. De hecho, todos los que alguna manera puedan afectar o 

ser afectados por las decisiones tomadas como consecuencia del pro

ceso de planención deberían de participar en el mismo. 2 

Prawda3 señala que uno de los problemas asociados con la pla

neación consiste en determinar los principios morales universales -

que rigen la vida de la sociedad en que se realiza la planeación. 

Añade que éstos se encuentran contenidos en la Constitución Políti-

ca, en la que se contempla para todos los ciudadanos mexicanos la -

realización de los valores de igualdad, justicia y libertad. 

1 Ackoff, Russell L.• op. cit., P• 32, 
2 Sachs, Wladimir M.• op. cit., P• 199. 
3 Prawda, Juana op. cit., p. 26. 
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Esto nos lleva a señalar que en la elaboración del estado dese2 

do para cualquier institución educativa, debería de ser contemplado 

como ideal el logro de estos valores. Sin embargo, habría que seña

lar también que por encin1a de lo establecido en la Constitución, tQ 

do proceso relacionado con la educación debería de considerar la fi 

nalidad que ésta persigue, y que puude concretizarse en lo siguien

tes la educación tiene como fin primordial el perfeccionamiento de

las facultades superiores del hombre, inteligencia y voluntact. 1 

La elaboración del estado deseado para la institución educati

va debe de derivarse del estado que se desea para el IPN y que ha -

sido esbozado en el Proyecto Académico 1983-1988. 

A continuación se señalan los objetivos institucionales a las

que debe de dirigirse la actuación de la institución educativa, y -

consecuenteme11te la planeación de dicha actuación. El planteamiento 

de estos objetivos corresponde a la categoría de ideales, no son e~ 

presión del estado normativo que rige el estado actual de la insti

tución educativa, en el sentido de que no han sido considerados en-

el planteamiento de los objetivos del actual procedimiento de pla-

neación. 

El estado futuro de la institución educativa no puede desliga~ 

se del estado que se desea lograr en el nivel conducente del cual -

depende, y as{ tenemos que dicha institución debe dea 

1 No se hace una exposición más amplia de los fines de la educación 
por escapar a los objetivos de este trabajo. Una mayor información 
se puede encentran en Maritain, Jacques: La Educación en este mo
mento crucial, Argentina, Club de Lectores, 1977, pp. 11-41. 
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- Contribuir a través del proceso educativo a la transforma-

ción de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social, 

para lograr la justa distribución de los bienes materiales y cultu

rales dentro de un régimen de igualdad y libertad. 

- Realizar investigación científica y tecnológica con vista al 

avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica

y al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materiales. 

- InV<":?Stigar, crear, conservar y difundir la cultura para for

talecer la conciencia de nacionalidad, procurar el desarrollo de un 

elevado sentido de convivencia humana, y fomentar en los educandos

el amor a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pue -

bles que luchan por su independencia. 

- Promover en sus alumnos y egresados actitudes solidarias y -

democráticas que reafirmen nuestra independencia económica. 

- Garantizar y ampliar el acceso a estudiantes de escasos re -

cursos a todos los servicios de enseñanza técnica que preste el In~ 

tituto. 

- Participar en los programas que para coordinar las activida

des de investigación se formulen de acuerdo con la planeactón y de

sarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología. 

Del conocimiento de este estado futuro, que si bien no fue elª 

borado'en la propia institución educativa, ea al que debe de diri

girse, en virtud de su relación de dependencia con el nivel condu

cente superior en que se elaboró, se estará en posibilidad de esta-
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blccer los objetivos que se aproximen en forma operativa a los ideª 

les, así como las metas, pol(ticas, programas, etc. 

De la confrontación de este estado futuro con los futuros fac

tibles que resultaron del pronóstico del sistema, se observa que el 

ruturo factible que debe de ser seleccionado a fin de que la actua

ción del sistema se aproxime al futuro deseado, es aquél en el que

interviene el conducente. De otra ferina, el estado de cosas que se

presenta e11 la realidad se extenderá al futuro, y los problemas ac

tuales existentes permanecerán sin resolución. De la problemática 

analizada en este diagnóstico, se considera que ésta es resultado -

básicamente dea 

- La ausencia de un procedimiento de planeación que involucre

ª todas las áreas de la institución educativa. 

- La reducción de la planeación a una programación de activid~ 

des, sin consideración de los diferentes tipos de planes que la in-

tegran. 

5.2. ETAPA 3. DEFINICION RADICAL DEL SISTEMA RELEVANTE a SISTEMA ACJ! 
DEMICO. 

La fase de análisis pérmite que a través de la observación que 

se hace de la realidad, se pueda elegir una parte de ella, así como 

sus características más importantes. Esta imagen que se forma de la 

realidad permite a su vez construir la definición del o de los sis

temas nocionales! considerados como relevantes para la problemáti~a 

descrita. 

1 Cfr. apéndice 1, p. 149. 
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De acuerdo a Checkland esta definición debe de constituir una-

descripción concisa de la naturaleza fundamental del sistema, con -

base en un punto de vista determinado. El sistema relevante a tra

vés de su definición radical constituye una entidad que reemplaza -

la parte elegida de la realidad. Margenaul llama constructo2 a este 

tipo de repre:->entaciones de los objetos de la realidad. Por medio -

del constructo el sistema objeto de estudio adquiere realidad con

ceptual. De ahí que Checkland considere que tanto esta etapa corno -

la siguiente (construcción del modelo conceptual) son actividades -

que se ubican dentro del pensamiento de sistemas. Es en este plane

en el que se puede reducir de alguna manera la complejidad que exi~ 

te en el mundo real. 

Para efectos de este trabajo, el punto de vista adoptado cons.i 

dera que una institución educativa es un sistema productor de recu¡: 

sos humanos con los conocimientos y habilidades necesarios para po

der vivir y producir en la sociedad a la que pertenecen. 3 De acuer

do a ésto, se eligió la parte académica de la institución educativa 

como relevante. Otros aspectos iinportantes que fundamentan esta elg 

cción se mencionan a continuación. 

Las instituciones educativas, por lo menos en el nivel de edu

cación media superior y en el momento actual, tienen asegurada prág 

1 t-targenau, Henrya The Nature of Physical Reality, t-tc Graw Hi11 Book 
Ca., 1950. Citado por Gelman, o. y García, J.: Formación y Axioma
tización del Conceito de Sistema General, Informe Interno del Ins
tituto de lngenier a, UNA!'!, junio de 1988, P• 18. 

2 Cfr. apéndice 1, p. 149, 
3 Cfr. sección t1.4., P• 29. 
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ticamente su existencia. Esta afirmación se basa en el hecho de que 

existe una mayor demanda de servicios educativos frente a una menor 

oferta para satisfacer tal demanda.l 

La existencia de la institución educativa que nos ocupa, debig 

ra de caractei~tzarse por el deseo de alcanzar los objetivos que tiQ. 

ne como entidtld académica con un nivel de excelencia tal que le pe!:, 

mita destacar de entre los demás contras educativos de nivel medio-

superior. Se considera de suma importancia que atienda a la demanda 

cada vez más creciente, sin que se descuide la calidad de sus servi 

cios. 

Por últi1110, al elegir este punto de vista se asume que la defi 

nición radical del sistema académico debe de incluir como sus fun -

clones básicas aquellas que determinan Su naturaleza fundwnental, .. 

es decir, las funciones de docencia, investigación y extensión. 

La función docencia2 tiene por objeto adquirir, transmitir y .. 

utilizar en forma sistemática los conocimientos necesarios para la

formación y capacitación de la fuerza de trabajo. 

La función investigación3 tiene por objeto resolver, conocer y 

explicar problemas, fenómenos y procesos de la realidad. que se prg 

senten como situaciones del medio ambiente del sistema, o del pro

pio sistema. 

1 La institución educativa tiene capacidad para atender aproximada
mente a 1960 alumnos de primer ingreso, mismos que ingresan anual
mente. El número de alumnos rechazados rebasa signi.ficativamente -
esta ciíra. 

2 Cruz, Valverde A.s op. cit., p. 38. 
3 Loe. cit. 
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La fllnción extenslónl tiene por objeto promover, dtrundir·, su

ministrar y aplicar los conocimientos, bienes y servicios produci-

dos. 

De esta forma, el paradigma adoptado para la elaboración de la 

definición radical, está representado por dichas funciones sustant.l 

vas. De acuerdo con Gclman, 2 en algunas ocasiones la actividad rea

lizada durante la formación de constructos, se reduce a organlzar,

integrar o abstraer los datos del ca1npo empírico. Es decir, el con!!_ 

tructo debe du reunir una serie de cualidades intugrativas y expli

cativas surgidas de la experiencia. 

En el caso de las instituciones educativas, desde el origen de 

la universidad3 su fin primordial ha sido la preparación de profe -

sionales, sin embargo, desde el comienzo se vislumbró la ncccsidad

de la invc::; tigación con el fin de que en el ejercicio de su profu -

sión los ~studiantes sintieran por un lado, la obligación de mante-

nerse actualizados en los adelantos de la ciencia, y por otro, su -

responsabilidad de colaborar con investigaciones. 4 Por otra partu,

la actuación de la universidad no puede desligarse de su relación -

con la sociedad en la que existe, y así surgió la necesidad de in

corporar t~nbién como finalidad la extensión de la cultura. La uni

versidad corno institución cultural ejerce una acción política cultM 

1 Cruz, Valverde A.a op. cit., p. 38. 
2 Gelman, O. y García, J.a op. cit., PP• 22-23. 
3 Se hace referencia a la universidad, sin embargo estas considera

ciones a través del tiempo se hicieron extensivas a institucioncs
educativas ubicadas en otros niveles, tal es el caso de las insti
tuciones educativas de nivel inedia superior. 

4 ?-1ondongo, Rodolfo; Universidad: Pasado y Presente, Argentina,EDUBA, 
1972, PP• 34-35. 

1 



96 

ral, la que tiene como preocupación Única la defensa de los intere

ses culturales universales y la estirnulación del progreso científi

ca.1 ·La universidad y den1ás instituciones educativas tienen así es

ta triple finalidad, lo cual se desprende de la experiencia histór~ 

ca. 

Se establece 
, 

asL, para efectos de la construcción del modelo -

conceptual la siguiente· definición radical del sis tenia académico, la 

que se expresa gráficamente en la fig. no. 7. 

Sistcn1a fortnado por el personal docente, dircctwnente re.§_ 

pensable de la impartición y evaluación de la enscñanza

técnica profesional y propedéutica al ciclo de educación

superior, ns{ como de realizar investigación tanto educa

tiva, como tecnológica, que resulte en beneficio de la dQ. 

cencia, y de la difusión de los resultados de las invest1 

gaciones y de su aplicación a la docencia. Todo ésto en 

base al Proyecto Académico del IPN, en el que se plantean 

las estrategias generales para alcanzar los objetivos in§ 

ti.tucionales. 

En la etapa de elaboración del constructo, se visualizan las -

primeras representaciones sobre la realidad, que permiten construir 

y desarrollar los aspectos requeridos en el proceso de conducción. 2 

Estos aspectos son analizados en foana más amplia durante lasiguieu 

te etapa que es la construcción del modelo conceptual. 

En la fig. no. 8 se 1nuestra el proceso de construcción del ob• 

jeto y de su modelo. 

1 ?-tondongo, Rodolfoa op. cit., p. 59. 
Z Negree, Pérez G. de J.1 op. cit., P• 70. 
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1 Adaptado del Esquema Proceso de Construcción del Objeto y su Modg 
lo. Negree, Pérez G. de J.: op. cit., P• 69. 
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5, 2. t. ELEMENTOS CONTENIDOS EN LA DEFINICION RADICAL. 

Checklandl señala que una definición radical debe de contener

los siguientes element.osa 

- Proceso de transformación, el cual puede ser expresado co1no

la conversión de cierta entrada en cierta salida. En este caso el -

proceso básico de transformación del sistema académico es el si -

guientci 

ENTRADA 

Alumnos con estu
dios de nivel rne
dio básico. 

PROCESO 

SISTEMA 

ACADEMICO 

SALIDA 

Alumnos con estu
dios técnico-pro

f'esionales. 

- Los actores son las personas que llevan a cabo la actividad

del sistema. Los actores en este sistema son los integrantes del 

personal docente, quienes forman parte activa del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, realizan investigación y dan a conocer los resu! 

tactos de su actividad. 

- Los el lentes son los beneficiarios o víctimas de la activi -

dad del siste1nu. Para este sistema son los estudiantes, quienes ad

quieren a través del proceso de enseñanza-aprendizaje una formación 

como técnicos prof'esionales. 

- El propietario del sistema es la persona que puede modificar 

o destruir el sistema. Se considera que la institución educativa CQ 

mo un todo es propietaria del sistema, sin embargo, la principal re~ 

1 Checkland, Peter• op. cit., pp. 287-288. 
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ponsabilidad corresponde al conducente, quien debe de dirigir a la

institución a alcanzar el nivel académico que le per1nita ser ident!. 

ficado como uno de los mejores centros de estudio. 

- "Wcltanschauung" que se reriere a la cosmovisión o imagen -

del mundo que hace que el sistema con su proceso particular de tran-ª. 

formación tenga un carácter significativo. En este sistema se defi

ne por el carácter técnico de la institución educativa que busca --

responder a las necesidades del sistema productor de bienes y serv~ 

cios del pa{s.1 

- Las li1nitacioncs ambientales que son imposiciones que el si,!! 

tema debe de asumir. Para este sisto1na están determinadas por la ub! 

cación de la institución educativa dentro del Sist:ema Educativo Na-

cional, así como por las disposiciones señaladas por la administra

ción central del Instituto. 

5.3. ETAPA 4, CONSTRUCCION DEL MODELO CONCEPTIJAL. 

En esta etapa se construye un modelo2 del sistema en términos

de las actividades que se requieren para efectuar el proceso de 

transformación descrito en la definición radical. En ésta se señala 

lo que el sistema es, mientras que el modelo considera las activid2 

des que debe de realizar con el propósito de convertirse en el sis-

1 Cfr. artLculo lo. de la Ley Orgánica del IPN. 
2 Gelman, O. y García, J. en op. cit., p. 34 definen al modelo como 
el objeto que reemplaza a la cosa 1nisma, sus imágenes y const:ruc -
tos surgidos en el proceso de investigaci6n. 



101 

tema especi.ficado en la definición. 

El modelo permite que se simplifique en gran medida ln comple

jidad que existe en la realidad, lo cual se logra seleccionando só

lo aquellos aspectos relcVülltcs que contribuyan a lograr en forma -

satisfactoria el proceso de transformación. 

En la construcción del n1odelo es importante evitar hacer una -

descripción d<:l sistema de actividad tal y como existe en la reali

dad. Esto se debe a que el propósito del enfoque es comparar el rno

delo conceptual con lo que existe en 18' situación real. El propósi

to de la definición radical es describir un sistema relevante de m_g 

nera que pueda contribuir a solucionar el prol>loma, y no en tértni -

nos de la realidad en que existe dicho problema. 

El n1odelo concebido al igual que ln definición radical, dentro 

del pensamiento de sistemas, constituye un conjunto estructurado de 

actividades que de acuerdo a la lógica debería de realizar el sist~ 

ma en la realidad. 

5.3 .1. ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO CONCEP11JAL. 

La construcción del modelo como se señaló anteriormente, inteu 

ta responder a la necesidad de efectuar el proceso básico de trans

formación que se especifica en la definición radical, sin embargo,

en ésta se aprecian otros procesos que se desprenden de aquél. De 

aquí la importancia de definir las runciones requeridas para tal 

efecto, ya que cada función puede considerarse como otro proceso de 

transformación. 
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El modelo del sistema académico que aqu{ se construye debe de

dar respuesta a la necesidad de preparar alumnos que puedan incorpQ 

rarse al sector productor de bienes y servicios en su calidad de -

técnicos profesionales, y/o continuar sus estudios en el nivl!l supg 

rior. 

Cabe recordar que el modelo se construye en atención a la act:i 

vidud académica de la institución educativa, sin considerar otros -

aspectos cOino _el ·ri-nañ_ciei-0;' servicios, etc., debido a que no cons

titUycn <.:?1 Óbjct_O:-_ do:cstc i:rllbajo. Esto no significa que no se con

sideren sus rclacion_cs· como componentes de la misma institución edg 

cntlva, más ·bieti·,. -s~--~-s.tribl~cen así: los límites del modelo que se -

construye·. 

Pura la cOnStruCclón del modelo, Checkland propono el método -

do desco1np0Sición funcional 1 que consiste en concebir una actividad 

inicial como ún proceso de transformución, mediante el cuul se tran§. 

forma un insumo en un producto determinado. PostcriormcntC;.? 1 se pro

cede a definir las funciones básicas necesarias para cumplir esta -

transformación. Cada función constituye un nuevo proceso de trans -

formación, y así se puede continuar hasta el nivel de desagregación 

que se desee. 

Gelman1 por su parte, plantea dos métodos para la construcción 

del sistema general, los cuales son parciales y complementarios. 

El método de construcción por composición se basa en el estu -

dio y clasificación de los componentes del sistema y sus relaciones 

1 Gelman, o. y García, J.: op. cit., PP• 67-68. 
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para llegar u propiedades que lo definan como un slstema integral. 

El método de construcción por descomposición se basa ~n la de.§. 

composición funcional, y consiste en partir del sistema integral h-ª 

cia sus componentes, los que deben de caracterizarse porque sus fun. 

cienes aseBuren las del sistema en estudio mediante una organiza -

ción adecuada. 

Este es el mGtodo que se emplea para la construcción del modu

lo, debido a que considera tanto la estructura interna, como la es

tructura externa. 

S. 3 .1.1. ESTRUCTIJRA INTERNA DEL SISTEMA ACADEMICO, 

La estructura interna del sistema se confor1na desarrollando su 

estructura funcional. Esta se obtiene descomponiendo el sistema cn

las funciones que deben de cumplir los subsistemas y sus componen -

teS, a fin de asegurar el funcionamiento global del sistema, por 1n~ 

dio del cual se busca alcanzar ciertos objetivos dentro del supra -

sistema del cual forma parte. 

El planteamiento de estas funciones en u11 primer momento se d!! 

be de hacer de una manera general, y en la medida en que se amplie

el desarrollo del modelo, se desciende a niveles de mayor especifi

cidad. As[ tenemos que para que el sistema académico pueda transfo~ 

mar los insumos en productos, se considera que debe de efectuar las 

siguientes funciones: 

- Planear las actividades académicas a realizar en relación a

las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. 
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- Realizar las ·actividades académicas que se determinen de 

acuerdo a 1.a planeación de las mismast intpartición de la cnseñanzn., 

desarrollo de investigaciones y divulgación do los resultados de las 

investigaciones y de su aplicación a la función docencia. 

- Evuluar el desarroll.o de las actividades realizadas en rela

ción a las funciones de docencia, investigación y extensión. 

Estas funciones básicas para el sistema académico dan origen a 

tres subsisten1as1 1 subsiste1na de planeación, subsistema· operativo y 

subsi.ste1na de evaluación. Se considera importante incluir un subsi§. 

tema de inforn1ación que pennita la retroalinu::?ntación entre los tres 

subsistemas mencionados, as{ como para mantener al sistema académi

co en su conjunto, en constante relación con otros sistemas de la -

misma institución educativa (&e.!:• sistema financiero, sistenta de -

recursos materiales, etc.), y en relación con su medio ambiente. 

La determinación de los subsistemas se hace en atención a las-

funciones adn1inistrativas básicas de planeación, ejecución y evaluª 

ción. Cada uno de estos subsistemas tiene como componentes a las -

funciones sustantivas que debe de realizar una institución educati-

va. 

Se tiene así, que la estructura funcional del sistema acadén1i

co contempla tanto las funciones de apoyo comunes a todo tipo de o~ 

ganizaciones, como las funciones particulares que corresponden auna 

institución educativa. 

Cada uno de los subsistemas recibe insumos, efectúa procesos y 

produce resultados, los que constituyen insuntos para el siguiente -

1 Cfr. Jerarquía de los niveles de los sistemas, sección 4.3.2., -
P• 23. 
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subsistema, situación que se repite hasta obtener el producto final 

que se señala en la definición radical. 

Por Último, es importante mencionar que las rclaclonos que se

estableccn dentro de la estructura interna forman parte del medio -

ambiente intr;lorganizacional de la institución educativa. Este se .. 

refiere concr,!tament.e a las relaciones entre los diferentes sisto -

mas en que puud~ ser concebida la institución educativa, as:( como -

entre los componentes de cada uno de estos sistemas, y entre los com 

ponentes de un sistema con los componentes de los demás sistemas. 

En este caso, al elegir el sistema académico como la parte re

levante de la institución educativa, se deben de contemplar las re-

laciones entre? osee sistema y otros sistemas existentes en la instl. 

tución, lo qu1i se puede lograr a través de la actividad del subsis

tema de información. 

En la fig. no. 9 se muestra la estructura interna del modelo -

conceptual para el siste1ua académico, así. como sus principales rcl,g 

clones intraorganizacionales. 

5. 3.1. 2. ESTRUCTURA EXTERNA DEL SISTEMA ACADEMlCO. 

La estructura externa del si~tema se refiere al papel que tie

ne en su suprasistema, lo cual se logra estableciendo los objetivos 

y las funciones con respecto al mismo.1 

1 Gelman, o. y Negree, G., citados por Frontana de la Cruz, Bernar-. 
doi Evaluación de la operación del Sistema Educativo, Tesis para -
obtener el grado de Maestro en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, 
UNAM, 1982, p. 14. 
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El suprasistema se considera la parte del medio ambiente que -

interactúa en forma más directa con el sistema acadén1ico. Para que

éste pueda realizar sus actividncles debe de considerar los linea -

mientes y restricciones establecidos por el Sistema mayor del cual-

foi:ma parte. 

Por otra pn.rte, la estructura externa también se refiere a las 

relaciones que se establecen entre el sistema y otros sistemas dnl

mismo nivel al que pertenece. 1 

Con el fin de tener una visión más clara de~ sistema académi -

ca, se determinan las relaciones de la institución educativa de la-

cual forma parte el sistema académico, y el medio ambiente. 

El 1nedio ambiente intraorganizacional o interno, se determinó

al configurar la estructura interna del sistema académico. 

El 1nedio ambiente orgunizacional de la institución educativa -

está formado por los organismos y condiciones externas que influyen 

de alguna manc?ra, y reciben a su vez influencia de dicha institu -

ción, incidieudo en el sistema académico. 

Los principales organismos y condiciones se mencionan a conti

nuacióna 

- Instituciones educativas de nivel medio básico, las que cong 

tituyen las fuentes de los principales insumos (alumnos). 

1 Gelman, o. y Negree, G., citados por Frontana de la C:ruz, Bernar.
do: op. clt., p. 14. 
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- Instit.uciones educativas de nivel medio superior, que pueden 

ser consideradas corno compctidoras. 1 

- Instituciones educativas de nivel superior, las que se cons1 

deran con10 receptoras de los productos ( alunmos con estudios de ili

vel medio superior). 

- El sector productor de bienes y servicios, que también cons

tituye un receptor de los productos (técnicos profesionales). 

- Dependencias gubernamentales que establecen lineamientos en

relación al aspecto educativo, y a otros aspectos relacionados con

profesores y alu1nnos • Secretaría de Educación PÚblica, Secretaría -

de Programación y Presupuesto, etc. 

- Otros organismos relacionado~ con la educación como CONACYT, 

Consejo Nacional Técnico de la Educación, Centro de Estudios Educa

tivos, A.C., casas editoriales, librerías, etc. 

Las principales condiciones externas están determinadas por la 

situació.n económica general del país, por el 1narco jurídico en que

opera la institución educativa, por la tecnología, métodos y técni-

cas de enseñanza, y por los valores y normas sociales a los que se

ajusta la educación. 

Estos organismos y condiciones también establecen relaciones -

entre s{, constituyendo el medio ambiente intororganizacional. Se -

1 En el caso de los servicios educativos de carácter público, no -
existe realmente competencia, debido a que como se señaló anterio_!; 
mente, en la actualid.:i.d la demanda supera a la alerta. Sin embargo 
se considera competencia en el sentido de que puede ser más 11 dese_!! 
ble" ingresar a deterruinada instity.ción educativa. 
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observa así que el medio amblente está poblado por diversas entida

des que al igual que la institución educativa son intencionales, y 

que están en mutua interacción. Estas entidades intencionales esta

blecen transacciones directas o indirectas, en las que se producen, 

se cambian y se demandan ciertos bicnes.1 

La fig. no. 10 muestra un diagrama de las principales relacio

nes entre la institución educativa y su medio ambiente, las que de

ben de ser tomadas en cuenta para la planeaclón del sistema académl 

co, aún ante la incertidumbre que resulta de la concurrencia de en-

tidades de naturaleza intencional. 

5.3.2. EL SUBSISTEMA DE PLANEACION. 

El subsistema de planeación tiene como principal objetivo pro

ducir planes de diferentes niveles (estratégicos. tácticos, operat.i. 

vos) que guíen la actuación del sistema académico, así como determ.i. 

nar las formas de operación y los n1ecanismos de evaluación e infor

mación. Es decir, su acción no se limita a la producción de planes, 

sino que incide en los demás subsistemas del sistema académico (op~ 

rativo, evaluación e información). 

La planeación no termina con la especificación de las acciones 

que deben de llevarse a cabo y con la descripción de los resultados 

que se esperan del plan• sino que debe de evaluar contínuamente el -

proceso y prescribir nuevas instrucciones para alcanzar los objeti

vos. 2 

l Lara, Resano F.: Modelación del ambiente mediante un Sistema de -
Modelos, Fundación Javier Barros Sierra, Cuadernos Prospectivos No. 
4, serie A, mayo 1977, p. 3. 

2 Elizondo, Jorge: Algunos enfoques de planeación, Instituto de In
geniería, UN1\!'-I, 1980, p. 11. 
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Sin embargo, para efectos de análisis es posible separar conceptual 

mente los subsistemas, y determ~nar la actividad correspondiente a 

cada uno de ellos. 

El subsistema de planeación inicia su actividad al identificar 

las necesidades educativas y de investigación en relación al nivel

de educación media superior, en su modalidad correspondiente a la -

formación de técnicos profesionales. Este subsistema detecta del mg 

dio an1biente1 las situaciones de mayor relevancia para el funciona

miento del sistema académico. Con respecto a la actividad académica 

se consideran como insumos al subsistema de plWleación los stguien-

tess 

- Los objetivos, políticas y estrategias generales relativos a 

las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, -

contenidos en el Proyecto Académico del IPN. 

- Los requerimientos de técnicos profesionales por parte del -

sector productor de bienes y servicios, que sean detectados por me-

dio de la bolsa de trabajo, servicio social, proyectos de investigs 

ción tecnológica desarrollados en forma conjunta entre la institu -

ción y dicho sector. 

- Las características socioeconómicas y culturales de los aluru 

nos, las que pueden ser detectadas mediante un estudio particular. 2 

1 Se hace aquí referencia al medio ambiente inmediato o suprasiste
ma (IPN). 

2 Como eje1nplo existe un estudio en la Dirección de Orientación Edu 
cutiva realizado en 1984, en el que se obtuvo como conclusión que~ 
los alumnos en el nivel medio superior forman un gi:upo humano en -
transición, que en general no sale de las pautas de socialización
de las clases inedias bajas, para quienes la escuela representa un
medio de ascenso social. Baca, Nieto A.s Perfil deseable del Persa 
nal académico del IPN, Informe Técnico No. D-1, Direccion de Estu
dios Proíesionales, IPN, 1987, pp. 8-10. 
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Tanto el idu..irlo cuma el 1narco de valoras estáu conttnnpladoti -

en forma implícita en el Proyecto Académico, as{ como en tndu lü. i!l 

fornlación proveniente de las diferuntei:o lnt>tuuct..as del IPN, 1 sin t.:1!! 

bargo deben de hacorsc explleitos un el pluntu1.untcnto de los dil't.! -

rentes planus. 

El subsistema de inf"ormación Lumblén proporciona inf;;u11101::1 al -

subsistema de planeación, consistunte en información generada puL· -

los otros dos subsistemas del sistema acudémlco, facilitando us{ ];1 

rctroalimentaeión, y consecuentemente ascgura11do una mejor actua --

ción del sistl!ma. total. Este subslste1na introduce además insumos -

que le son proporcionados por otros sistemas existentes en la lnst.i 

tución educatlva, as{ como por el medio ambient:e. 2 

La determinación de los diferentes tipos de planes para calla -

una de las funciones sustantivas, debe du apegarse a la planeación

directriz del Proyecto Académico, así como apuntar bajo un enfoque

prospuctivo a ubicar a la institución educativa en un primer lugar

dentrO del conjunto de instituciones educativas de nivel medio suprz 

rior pertenecientes al IPN. 

La planeación directriz constituye la planeación normaciva, 3 

debido a que on el Proyecto Académico se contcrnpla el futuro que --

se desea para el lPN en general y los diferentes centros de estudio 

1 El IPN d~sarrolla sus actividades dentro del marco normativo con
figurado por una parte en el art. 3o. de la Constitución Polí.tica
y la Ley Fedurul de Educución, y por otra, por la Ley Orgánica vi
gente y los reglamentos que derivan d<! ella. 

2 Estqs insumos se explican en la sección 5.3.5. correspondiente al 
Subsl'.'stema do Información. · 

3 Cfr. apéndice 1, p. 149. 
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que lo conforman. 1 

La información que debe de ser considerada paru la elaboración 

de la estrate~ia de la institución educativa es la slguientcz 

- Objetivos institucionales d~l IPN. 2 

- Objetivos para cada una de las funciones sustantivas. 

- Objetivos para la rama de conocimiento de Ingeniería y Cien-

cias Físico Matemáticas. 

- Objetivos para el nivel medio superior. 

Estos objetivos constituyen los ideales hacia los cuales debu

de dirigirse el resto de la planeación. En el Proyecto Académico -

ta1nbién se definen las estrategias generales, las que se refieren a 

la relación entre las funcionet> sustantivas del Instituto y los pr.Q 

pósitos educativos de la política sociat. 3 Estas estrategias al 

igual que los objetivos contemplados anterionnente se determinaron

en el nivel conducente superior, y constituyen para la institución

cducativa la parte correspondiente a la planeación normativa. En el 

planteamic11to del estado futuro para la institución se señaló qu~ -

éste no puede desligarse del estado futuro del sistema al que pert~ 

nece. 

Tomando como punto de partida la planeación directriz o nonna

tiva, se procede bajo un enfoque prospectivo a confrontar la situa

ción· del país en relación a los principales aspectos de la realidad 

1 En este trabajo se considera el Proyecto Académico para el perío
do 1983-1988, lo cual en este momento no constituye un futuro. Sin 
embargo, debido a que aún no se ha completado el proyecto para el 
siguiente período, se utiliza este documento como referencia. 

2 Cfr. sección S. l. 8., p. 86. 
3 Estos se encuentran contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo-

1983-1988. La determinación de la política y estrategia general en 
materia educutiva corresponde al Estado. Cfr. sección 4.s.2., p. 38. 
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socioeconómica del país, con la situación de la propia institución

y con su 1narco de valores. Los aspectos de la realidad que son rel.§. 

vantes para la institución educativa se pueden obtener de los datos 

publicados por los organismos oficiales, principalmente la informa

ción captada por el IPN ~. demanda de servicios educativos a ni 

vel medio superior, capacidad de las instituciones educativas de ni 

vel superior para recibir a los egresados, etc.) Parte de esta rea

lidad está determinada por la demanda que tiene el sector productor 

de bienes y survicios de personal capacitado. Esta de111anda se capta 

a través de los vínculos que se establecen con este sector. 

La situación de la institución educativa se puede obtener me -

diante diagnósticos de sus diferentes áreas, a partir del análisis

objetivo de info~nación relativa al funcionamiento de cada una de -

ellas, y la aplicación de cuestionarios y/o entrevistas a niuestras

representativas de integrantes de la institución educativa en los -

diferentes niveles jerárquicos, así como de los alumnos. El marco -

de valores está contenido en la Ley Orgánica del IPN y en los regl~ 

mentas que se aplican en las escuelas del Instituto. 

Esta confrontación de información, pennite establecer la posi

ción estratégica de la institución educativa y elaborar el plan es

tratégico o a largo plazo para un período de tres años,1 a partir -

del cual se pueden elaborar los planes tácticos para un período 

anual, en los que se detallan las metas a cumplir en fonna semes -

tral. Para el cumpli1niento de las 1netas, se determinan las políti -

1 Se considera un período de tres años por ser el tiempo que ocupa
el director de la institución educativa en su cargo. 



cas, programas y proyectos. Finalmente so determina la asignación -

de recursos p.1ra los diferentes planes establecidos u lo largo dol -

procedimicnto de planeaci.Ón, t.omando como base ln lnformuci lln 1·c1u

tiva a la necesidad ;· tl lspon ibi l ldatl tle los di fercntcs ruc..·ursos. 

Por medio de la planeación las funcion~s sustant.l.vas adquieren 

mayor significado. Las relaciones que existen entre los plw1cs co -

rrcspondicntes a cada función es la sigulentea 

Al planear el desarrollo de las invustigacioncs se debe de to

mar en cuenta la realizaci.Ón de investtcacioncs educativas, cuyos -

resultados sirvan a la función docencia. La investi~ación se con -

vierte así en un suministro de métodos, técnicas y recursos didácti 

cos que refuerzan y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También debe de contribuir a evaluar los aspectos teóricos y prácti 

cos que mantenean actualizados los contenidos temáticos de los pro

gramas de est.udio.1 En relación a la investigación tecnológica, és-

ta debe de contribuir tanto al desarrollo de investigadores, como a 

la solución de la probletnática de la realidad social (sector produ.,g, 

tor de bienes y servicios). 

La i.·unción docencia intenta dar respuesta directamente a la dg, 

manda de servicios educativos, así como a la demanda de fuerza de -

trabajo calificada. Al planear esta función se debe de considerar -

la forma y los canales adecuados para dar a conocer sus resultados

más significativos. 

1 IPNa Manual de Organización y Procedimientos para el Funcionamien 
to de las Academias de Profesores, 198.J, p. 8. 
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La función extensión debe de estar condicionada a la investig~ 

ción y a la docencia. Los resultados de la investigación, as{ como

los de su aplicación a la docencia deben de integrarse a la socie -

dad, dándolos a conocer en un primer momento a los integrantes de -

la institución educativa. 

En la fig. no. 11 se 1nucstra el esquema del procedimiento que

debe de llevarse a cabo para la obtención de planes en sus diferen

tes niveles. 

Por últl.1no, en la fig. no. 12 se muestra el esquema de entra -

das y salidas del subsistema de planeación. 

5,3,3, EL SUBSISTEMA OPERATIVO. 

El subsistema operativo inicia su actividad una vez que se han 

tomado las decisiones con respecto a los cursos de acción a seguir

en relación a cada una de las funciones sustantivas. A través de eli 

te subsistema se implantan, ejecutan, coordinan y supervisan los plª 

nes, programas y proyectos aca~émicos. Una vez iniciada su activi -

dad, este subsistema proporciona datos sobre su operación y resultª 

dos al subsistema de evaluación. 

Con la infonnación necesaria proporcionada por el subsistema -

de información, el personal acadé1nico directrunente responsable del

proceso de enseñanza-aprendizaje, de realizar investigaciones y de

dar a conocer sus resultados, procede a transformar los insumos que 

recibe en salidas. 
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Por medio de 1a ejecución de la función docencia, y con apoyo

en la función investigación, los planes, programas, proyectos, etc. 

se transformrul en r1ucvos conocimientos adquiridos por los alumnos y 

en fuerza de trabajo calificada. 

Para la t.ransformación de los insumos se considera que los do

centes deben de realizar las actividades planteadas en los niveles

de planeación táctica y operativa. Entre estas actividades se pue

den 1nencionar las siguientes 1 dar a conocer a los alunmos la forma

y los recursoH didácticos a utilizar para la impartición de la matg 

ria, así como los objetivos y programa de la misma y su relación -

con las de111ás materias curriculares, elaborar los apoyos didácticos 

que se requieran, evaluar el logro de los objetivos planteados, dar 

asesoría a los alumnos, etc. 

Por medio de la ejecución de la función investigación, los pl,!! 

nes, programas y proyectos se transforman en nuevos conocimientos -

sob.re métodos, técnicas y recursos didácticos, procedimientos de evi! 

luación del proceso de enseñanza-aprendizaje, perfiles curriculares, 

perfiles ocupacionales, etc., as{ como los conocimientos espec{fi -

cos resultantes de la investigación tecnológica. 

Se considera que son los docentes quienes deben de asumir el -

papel de investigudores·y contribuir así a la transformación de los 

insun1os. Para ésto, es importante que se identifiquen los problemas 

educativos que puedan ser objeto de investigación, se realicen las

investi~acioncs que contribuyan a solucionar estos problemas, se hª 

ga partícipes a los alumnos en proyectos de investigación, y se co

labore asesorando la elaboración de tesis. 



120 

Por medio de la ejecución de la función extensión, y con base

en los datos proporcionados por las funciones docencia e investiga

ción, los planes• progran1as y proyectos se transforman en informa -

ción ·que debe de ser divulgada entre los integrantes de la institu

ción educativa como principales representruites de la sociedad a la

que deben de ser integrados los nuevos conocimientos. La informa-

ctón se refiere básicamente a los siguientes aspectos• resultados -

sobre las investigaciones realizadas, resultados sobre la aplica-

ción de investigaciones a la función docencia, servicio social, ac

tividades culturales, actualización de la bibliografía correspon-

diente a 1as diferentes materias curriculares, difusión de los pro

gramas y contenidos temáticos. 

En este subsistema reviste especial importancia la acción coa~ 

dinada de los responsables de llevar a cabo las funciones sustanti

vas, éstas no pueden ser realizadas de forma independiente. La org!! 

nización de las funciones debe de garantizar el logro de los objet.i 

vos planteados en la planeación. La calidad en la ejecución de las

actividades depende en gran medida de la calidad con que hayan sido 

elaborados los diferentes tipos de planes.· 

De acuerdo a este planteamiento, los componentes del subsiste

ma objeto conducido deben de mantener una comunicación constante, -

que les permita retroalimentar su actuación. La actividad académica 

constituye así el resultado de la acción e interacción de las fun -

cienes sustantivas, con.for1nando un sistema capaz de responder en fo_!: 

rna integral a los cambios internos y externos. La fig. no. 13 mues

tra un esquema de las entradas y salidas del subsistema operativo. 
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5,3 ,4, EL SUBSISTEMA DE EVALUACION. 

El subsistema de evaluación inicia su actividad cuando del suQ 

siste1na operativo recil>c tnroanación sobre su actuación y resulta -

dos en relilCiÓn a las funciones sustantivas. A través de las aceto-

nes llevadas u cabo por ettte subsistema se puede determinar en quu

mcdida se llnn cumplido los objetivos plantcndos en la plnncuclón, -

detectar las desviaciones y proponer acciones tendentes a mejorar -

tanto el subsistema de planeación como el subsistema operativo. 

En relación a la función docencia se cou::;lderu importante cva-

luar la cantidad y sobre todo lu calidad de los productos. Entre los 

datos pertinentes para la evaluación de esta función se pueden el -

tar los siguientesr Índices de aprovecha1niento, Índice de detu1rción, 

porcentajes de asistencia, porcentajes du titulados, etc. Por otro

lado, todos aquellos involucrados en el desarrollo do la función dQ 

cencia, deben de ser objeto de evaluación. 

Con respecto a la función investigación, la evaluación debe de 

orientarse a la contribución de sus resultados a la función docen-

cia, así canto al cumplimiento de investigación educativa y del Pro

grama Institucional de Formación de Investigadores.! 

Finalmente, la evaluación de la extensión debe de atender al -

papel que desempeña en la promoción, distribución y difusión de co

nocimientos e infonnaci.ón, resultante de las funciones de docencia

e investigación, así como de las diversas actividades culturales, -

1 Cfr. sección 5.1.6., P• 66. 
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las que const.1.tuycn un con1plcmento de la actividad académica. 

El subsistema de evaluación permite dct.:cminar Si las acciones 

de los subsistemas de plancación y·opcraCtón, sirven a los interc-

ses de la institución educativa. 

Para que la ~valuación constituYn un- -rerlejo objetivo de la ru!! 

l idad y no a una distorción subjct-iva· de .~~-misma, el subsisten1u de 

evaluación debe de contemplar el disciño.--c.10- instrumentos conflables

y válidos. Bajo t~ste criterio se considera importante la participa

ción de los sujetos de evaluación en.ei'-disefio de los instrumentos. 

Por otro lado, la evaluación debe de~ hacerse en térn1inos de la efi

ciencia y cficacta1 de la actividad realizada. La ftg. no. 14 mues-

tra un esquema de las entradas y salidas del subsi.stuma de ovalua -

ción. 

S. 3. S. EL SUBSISTEMA DE INFORMACION. 

El subsistema de información ti.e11e como objetivo principal fa

cilitar que los demás subsistemas del sistema académico pucdatl cu1n-

plir sus propios objetivos. Las decisiones adoptadas por cada uno -

de ellos, debe de apoyarse en datos adecuados y en su análisis, con 

el fin de evitar que se haga intuitivamente o por impulso. Se debe

de tomar en cuenta únican1ente información relevante en la cantidad-

y con la calidad adecuada para la actuación del sistema académico. 

Este subsistema constituye además un detector de los cambios -

que ocurren tanto al interior como al exterior del sistema académi-

1 La eficiencia se refiere al uso y aprovechamiento de los recursos 
involucrados, y la eficacia al cumplimiento de los objetivos plan
teados para cada uno de los subsistemas. 
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co. Esto nos lleva a visuulizar las relaciones entre el sistema ac!! 

démico y su medio ambiente. En relación al medio ambiente intraorgª 

nizacional, se tiene que la información t;enerada por cada uno de los 

subsisten1us que conforman ol sist:emil académico, debe de ser comuni

cada a los demás subsistemas por medio del subsistema de informa-

ción. Con respecto a las relaciones entre el slste1na acadén1ico y su 

medio ambiente organizacionul, se debe de tomar en cuenta la infor

mación proveniente tanto d(Jl medio a1nblente inmediato ( supraststc -

ma), como del tnedio ambiente general. 

Li1 información que se considera importante para que el subsis

tema tle planeación pueda transformur sus insumos en productos es la 

sigulcntei 

- Situuci.Ón llcudémica de la institución educativa• número de -

alumnos inscri Los regulares, número de alumnos inscritos irregula -

res, porcentaje de aprobación, porcentaje de aprovechamiento, índi

ce de deserción, etc. 

- Situación académica de otros centros de estudio semejantes,

qtlc permita la comparación en estos términos entre la institución -

ed~cativa y dichos centros. 

- Neceaidad y disponibilidad de recursos humanos, materiales, -

financieros y tecnológicos. 

- Información sobre las acciones realizadas por el subsistema

operativo, así como sobre la evaluación que de ellas haga el sub -

sistema de evaluación. 
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- Información sobre los lineamientos establecidos por las si -

guientes direcciones del IPNs 1 Dirección de Estudios de Posgrado e

Investigación, Dirección de Educación r-tcdia Superior 1 Dirección dc

Vincul.:tción Académica y Tecnológica, Dirección de Difusión Qlltural, 

Dirección de Bibliotecas y Publicaciones y Dirección de Servicio s2 

ctal y Prestaciones. 

- Información de los dc1nás componentes que confoanan la insti

tución educativa y que no ust:án contemplados dentro del sistema ªº!! 

démico, mismos que también reciben información proveniente de dife

rentes direccion~s del Instituto, y que están encargadas do regular 

su actuación. 

5.3.6. DETEl!HCNACION DE LOS COMPONE:NTES DEL MODELO DE SISTEMAS FOR
MAL. 

Con el fin de asegurar que el modelo conceptuül no se constru

yn sobre bases deficientes, Checkland desarrolló un modelo de sistg 

mas formal, 2 el cual constituye un constructo que contiene componen. 

tes que deben de estar incluídos de alguna manera en el modelo con

ceptual. 

Los componentes que conforman este sistema formal son los si -

guientes1 

- El sistema debe de tener un propósito o misión. En este caso, 

el sistema académico tiene como propósito fundamental lograr la 

transformación de alumnos con conocimientos de nivel medio básico -

1 IPN• Catálogo de Servicios, 1988, pp. 20-22. 
2 Checkland, Peter• op. cit., pp. 173-175 •• 
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en ·atunUlDS con un nivel de conocimientos que lo permitan continuar

sus estudios en instituciones de educación superior y/o incorporar

se al sector productivo, así como la generación de nuevos conoci -

mientas que sirvan a este propósito. 

- El sistema tiene una medida de actuación, la que señala avan 

ce o retroceso al tratar de loerar el propósito del sistema. Esta -

medida de actuación está determinada por el papel que desc1npcña cl

subsistema de inforrnación dentro del slste1na ac:adémico 1 lo que pcr-

1nitc una retroalimentación entre los subsistemas que lo conrorman,

así como su adaptación a los cambios que se guncran en el medio an1-

biente. 

- El sistema contiene un proceso de toma de decisiones, consi

derando que el r:omador de decisiones no es una sola persona, sino -

un rol que puede ser ocupado por diferentes p~rsonas. La elabora-

ción de planes de diferentes niveles significa que se tomWl decisig 

nes para ello, esta toma de decisiones corresponde al conducente del 

sistema hasta el nivel de planeación estratégica. Las decisiones -

adoptadas en los niveles de planeación táctica y operativa, corres

ponden a los diferentes componentes del subsistema objeto conducido. 

La ejecución de los planes y su evaluación, también involucra la 

adopción de decisiones, la3 que corresponden parcialmente al condu

cente, y parcialmente al objeto conducido. 

- El sistema está formado por componentes, los cuales a su vez

son sistemas con todas las propiedades que ésto intplica. Los compo

nentes del sistema académico son los subsistemas de planeación, opg_ 
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ración, evaluación e información, y los componentes de cada uno de

éstos son las funciones sustantivas de docencia, investigación y eli 

tensión. En este trabajo la detern1inación de los niveles en la je -

rarquía de sistemas se hizo hasta este punto. Sin embargo, la desa

gregación del sistema puede hacerse a un mayor nivel de profundidad 

detern1inando por ejemplo, los componentes espcc:Líicos de la instity_ 

ción educativa a quienes corresponde cada una de las funciones sus

tantivas. 

- Los componentes del sistema interactúan entre sí y muestran

un cierto e.rada de conectividad, de n1odo que los efectos y acciones 

puedan ser transmitidos a través del sistema. Esto se 1nuestra en la 

duscripción que se hace de los diferentes subsistemas de la estruc

tura interna del sisten1a académico, así como en las relaciones en -

tre ésta y su medio an1biente, mismas que conforman su estructura elf 

terna. 

- El sistema existe en sistemas más amplios y/o un medio arn -

biente con los cuales interactúa. El siste1na académico fo:cma parte

de un sistema mayor denominado IPN, que como se planteó en seccio -

nes anteriores es determi11ante en su actuación. De igual manera, se 

han contemplado las relaciones del sistema académico con otros com

ponentes de la institución educativa, a través de la acción del suQ 

sistema de información. 

- El sistema tiene límites que lo separan del sistema más am

plio al que pertenece, así como del medio ambiente. Los límites se

definen formalmente como el área dentro de la cual el proceso de tQ 

ma de decisiones tiene influencia para la acción. En este caso, la-
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toma de decisiones se circunscribe al aspecto académico de la insti 

tución educativa • 

.. El sistema tiene tanto recursos .físicos como abstractos, los 

cuales son necesarios para el proceso de toma de decisiones. El si~ 

tema académico recibe información sobre la disponibilidad de los rg 

cursos humanos, tnaterialcs y financieros a través de la acción del

subsistema de información. El subsistema operativo requiere de es-.:.. 

tos insumos para su actuación. De ie,ual manera, se consideran como

rccursos la información, conocimientos y experiencia existentes tan 

to en el nivel conducente como en el nivel objeto conducido. 

- El sistema no es efímero, tiene estabilidad a largo pla:l;o, -

aún cuando esta estabilidad presente alisún grado de perturbación. La 

existencia del sistema académico está garantizada por la existencia 

de la institución educativa, debido a que constituye la parte esen

cial que <lefine a este tipo de organizaciones. La estabilidad del -

sistema acadéntico se logra debido a la interacción entre los dife-

rentes subsistemas que lo forman y al contínuo flujo de información 

entre el sistema y su medio ambiente, mismo que debe ser tomado en

cuenta durante todas las fases de actividad del sistema. 

5.t1. ETAPA 5. COMPARACION DEL MODELO CONCEPTUAL CON LA REALIDAD. 

En esta etapa se comparan las partes de la situación en que se 

percibe la existencia de la problemática con el modelo conceptual -

const:ru{do para enfrentar tal situación. 

En este caso, se hace la comparación señalando las caracterís-
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ticas del modelo conceptual que son esencialmente diferentes de las 

características que existen en la situación real. 

Se considera importante la participación de las personas rela

cionadas con cada situación, a fin de que los posibles cambios que

puedan contribuir a solucionar la proble111ática, se generen en fortna 

objetiva. 

Esta comparación se inicia señalando que el modelo conceptual

considera que el sistema académico debe de tomar en cuenta el desa

rrollo integral y coordinado de las funciones sustantivas, por lo -

que se especifican las relaciones que existen entre las mismas. 

En la realidad estas funciones se realizan de forma indepen-

dicnto. La docencia y la investigación son efectuadas dentro del 

área académica, y la relación entre las mismas, sólo existe parcia.! 

n1ente, ambas están contempladas en la elaboración del plan semes - -

tral para dicha área. Sin embargo, los Departamentos de t-taterias B!!, 

sicas, Humanísticas y Tecnológicas llevan a cabo las actividades CQ. 

rrespondientes a la función docencia, sin que exista relación algu

na con el Departamento Psicopedagógico responsable de la investiga

ción. Por otro lado, esta función es realizada parcialmente por cl

Departamento de t-laterias Tecnológicas, y parcialmente por el Depar

tamento Psicopedagógico. La función extensión es efectuada parcial

mente dentro del área técnica en el Departamento de Difusión Cultu

ral y Servicios Bibliotecarios y en el Departamento de Servicio So

cial y Prestaciones. No se considera la parte correspondiente a di

fusión de resultados de las investigaciones, ni de su aplicación a

la función docencia. 
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Esta situación se explica en el hecho de que el desarrollo de

las actividades de la institución educativa se lleva a cabo con apg 

go a ta estructura organizacional fonnal. Cada una de 1.as áreas re-ª 

liza sus funciones al interior, sin que se tomen en cuenta las rel!! 

clones de complementación entre las mismas. 

La comunicación fortnal [luye únicamente en línea vertical en -

sentido descendente y ascendente, rcspeta.ndo los nivel.es jerárqui -

cos. No existe prácticamente comunicación horizontal, aún dentro del 

área acadé1nica 1 la co1nunicación horizontal existe sólo hasta el ni

vel jerárquico de jefatura de departamento. 

El modelo considera que las tres funciones sustantivas son r,e

cesarias y complementarias para el funcionamiento del sistema acad~ 

mico, no existe jerarquía entre ellas, pero sí una estrecha rela -

ción. 

Por otra parte, en relación a los tlepartan1entos encargados de

la. i1npartición de las materias curriculares, se considera necesaria 

la interrelación entre los mismos, no sólo hasta el nivel jerárqui

co de jefatura de departamento, sino entre coordinadores y profeso

res 1 de 1t1odo que contribuyan al desarrollo integral de la función -

docencia. 

Esto nos lleva a señalar que independientemente de las relaciQ 

nes inforn1ales que puedan surgir entre los diferentes componentes -

de la institución educativa, existe la necesidad de establecer rel~ 

cienes horizontales formales, lo cual es posible detenninar en un -

nivel de mayor desagregación del modelo conceptual. 
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Por otro lado, el desarrollo de las actividades académicas se

programan al inicio de cada semestre, sin que exista posteriormente 

un seguimiento efectivo du las ncciones acordadas. Esto su debe a -

que en realidad se programan actividades que deben de ser realiza -

das de una u otra forma, por constituir de hecho las actividadvs -

propias del área académica. 

El modelo conceptual por el contrario contempla el desarrollo

de las actividades académicas mcdiünte un modelo integral de funcl.Q. 

namiento, con base en la planeación, operación y evaluación, lo -

cual exige un seguimiento de las acciones realizadas en cada et.upa. 

El n1odelo dcsarrol lado principaln1ente para determinar la función -

planeaclón, considera la necesidad de producir planes de diferentes 

tipos, y de establecer la jerarquía que existe entre ellos. 

Aunque no se manifiesta de manera explícita, el modelo concep

tual no considera que la planeación deba de reducirse en tiempo a -

una o dos semanas al inicio de cada semestre, tal y como se plantea 

en el proccdi111iento actual de planeación. La planeación junto con -

la operación y la evaluación constituyen un proceso que debe de ser 

llevado a cabo durante todo el semestre. En la actualidad como se -

señaló en el diagnóstico, en el nivel objeto conducido las activid~ 

des de planeación se reducen a uno o dos días, debido a la falta de 

contenido del procedimiento. Si por un lado, la planeación se limi

ta a programar actividades, y•por otro, ésto es determinado en el -

nivel conducente, no tiene sentido.emplear más tiempo, si la tarea

en el nivel objeto conducido consiste tan sólo en personalizar lo -

establecido en el nivel conducente. 
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El modelo conceptual asume que el s lst:cma académico fo11na par

te de un sistema mayor, así como su existencia dentro de un medio -

ambiente más general, con el cual interactúa recibiendo y ejercien

do influencia. La actuación del sistema académico se deterrnina en -

fo1:1na explícita por los lineamientos generales de su suprasistcma. 

De igual manera, el procedimiento du planeación se inicia conside

rando esa dependencia del sistc111a académico con el suprasi.stema, a 

partir de la información contenida en el Proyecto Académico de1 IPN. 

También se contemplan las interrelaciones que existen entre los com 

ponentes do la institución uducativa y su medio ambiente, particu -

lat,nente aquellos directamente relacionados con la actividad acadé

mica, en la detcnninación do los diferentes tipos de planes. 

En la realidad, constituye un hecho que la institución uducati 

va depende del IPN, sin embargo, aunque el desarrollo de las activi 

datles se hace de acuerdo a los lineamientos generales del Instituto, 

no se considera al menos en fonna explícita, la importancia que re

viste esta interrelación. Esto se observa claramente en el procedi

miento actual de planeación, el cual se inicia con un "diagnóstico" 

de la institución educativa, sin atender a las relaciones existen

tes entre ésta, su suprasistema y su medio ambiente. La planeación

así, se circunscribe al ámbito interno de la institución educativa. 

En ésto se explica que no se perciba como algo necesario entender -

el verdadero sentido de la planeación, si finalmente lo que intere

sa es programar las actividades a realizar en el futuro inmediato• 

cada semestre por iniciar. 
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El modelo conceptual surgió de la dctermlnación de la naturalg 

za del sistema académico (constructo). lo que permite que la asign~ 

ción de funciones de cada co1;1poncntc su haga do forma que contribu

yan al logro de los objetivos propios del sistema. Así: tenemos quu

los co1uponcntes encargados de las funciones sustantivas atienden -

precisamente al desarrollo de las actividades que satisfaean talos

objetivos. 

En la realidad, se observa que no existe una delimitación c-la

ra de las funciones que realizan diferentes componentes relaciona. -

dos con la actividad académica. 

El componente Taller de Impresión constituye un servicio para

t:oda la institución educativa, y sin embargo se encuentra dentro -

del área académica. 

El componente Orientación Educativa presta un servicio a los -

alumnos que presentan problemas de índole psicológica y que requiu

ren atención, constituyendo de esta manera un tipo do prestación. 

En relación a los instrumentos de evaluación, se considera que 

éstos deben de ser elaborados con la participación de los sujetos -

de evaluación, de modo que constituyan instrumentos objetivos de -

evaluación. En la realidad ocurre que los instrumentos actualmente

utilizados son elaborados y aplicados por el componente Unidad de -

Asistencia Técnica, el cual es ajeno al desarrollo de las activida

des académicas sujetas a evaluación. 

Aunque el modelo conceptual se desarrolla Únicamente en aten -

ción a la actividad académica, representada precisamente por el si~ 
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tema académico, se considera que 1as demás actividades de la insti

tución educativa (realizadas en las áreas técnica y administrativa) 

deben de ser también objeto de plancación. En el caso de este mode

lo se incorpora ln acción de estas úreas al sistema acudémico a tril 

vés del subsistema de información. 

El enfoque propuesto por el n1odelo para 1 a planención es el -

proSpectivo, en tanto mira hacia el futuro deseado para la institu

ción educativa. El horizonte de plancación se extiende a un período 

de tres afias, y no se limita como en el caso actual al futuro inme

diato. 

El enfoque de plancación utilizado en la realidad como se ha -

venido señalru1do es b;ísicnmcnte retrospectivo, lo cual impide que -

el µroccdin1iento de p1aneación sea _diná!nico. Esto se observa en cl

l1ccho de que haya permanecido sin cambios durante ocho años, hasta

el punto de constltuir algo rutinario. 

El enfoque prospectivo por el"contrario, supone que al intervg 

nir en la planeación del futuro deseado, se asume una postura acti

va y consecuentemente creativa, lo cual facilita que se pueda mejo

rar el estado actual de la situación, evitando así actitudes obsol!!_ 

tas y rutinarias. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las dife -

rencias más significativas entre las características del modelo con 

ceptual y las existentes en la sitUación real. 



MODELO CONCEPTIJ AL 

- Desarrollo integral y coord~ 
nudo de las funciones sustant.i 

vasa docencia, investigación y 
extensión. 

- La funcionl!S sustantivas so11 

co1nplementarias, lo cual exige 

una comunicación estrecha en -

trc los responsables de su reª 

lización, independicnte1nentc -

de la estructura inforn1al de -

rolacioncs • 

. - La función extensión compren 
de la difusión de los resulta

dos de las investigaciones, y 
de su apltcación a la docencia. 

- La comu11lcación formal se re_2 

liza tanto en forma vertical -

como horizontal, ya que se es

tablece como asp~cto primor - -

dial las interrelaciones entre 

los componentes de la institu

ción educativa. 

- t-1adclo integral de funciona-

1ni.entoa planeación, operación

y evaluación. Se incluye un suQ 

sistema de información para el 

seguimiento a lo largo de todo 

el semestre. 
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REALIDAD 

- Desarrollo independiente de

las funciones sustantivas; do

cencia, investigación y exten

sión. 

- El desarrollo de las funcio

nes se ajusta mil.!' bien a un P!! 

trón de relaciones informales 1 

que a su evidente complementa

riedad. 

- La función extensión se lim!. 

ta al desarrollo de activida -

des culturales y a la coordin~ 

ción de servicio social. 

- La coniunicación formal se ren 

liza básicamente en forma ver

tical, de acuerdo a la estruc

tura de niveles jerárquicos. 

- Procedimiento de planeación

realizado al inicio de cada sg· 

mestre. No hay seguimiento a -

lo largo del semestre. 



MODELO CONCEP11JAL 

- Contempla la nucesidad d~ prg 

ducir planas en los difercntcs

nivcles y detern1inar su j~r.:.ir -
qu{a1 ideales, planes estratégl 

cos, tácticos y operativos. 

- El enfoque de planeación uti

lizado es prospectivo. 1o cual

infiere un carácter dinámico al 

procedimiento de planeación. 

- Consideración explícita de 

que el siste1ua académico for1na 

parte de un sistema mayor, y 
de que se encuentra inmerso en 

un medio ambiente. 

- La elaboración y aplicación

de instrumentos de evaluación

debe de realizarse con la par

ticipación de los involucrados 

en la n1isma. 

- Las investigaciones deben de 

ser realizadas por los docen -

tes en atención a las necesid~ 

des de su actividad, lo cual -

garantiza la aplicación de los 

resultado!:>. 
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REAl.Ill@ 

- La planeaciÓn se orienta bá

sicamente a la progran1ación de 

actividades. Existe una confu

sión entre los diferentes ti -

pO!:i de planes. 

- El enfoque de planeación ut~ 

lizado es retrospectivo, lo 

cual dificulta que se rualicen 

los cambios necesarios en el -

procedimiento de planeaclón. 

- Se a!:iume que la institución

educatlva forma parte del IPN, 

sin embarr,o, no se profundiza

en la importancia de este he -
cho. 

- La elaboración y aplicación

de instru1nentos de evaluación

está asignada a personal ajeno 
a la actividad académica. 

- Las investigaciones son rea

lizadas en forma independiente, 

sin considerar que éstas deben 

de servir a la función docencia. 
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5. 5. ETAPA 6. PROPU~TA DE CAMBIOS FACTIBLES Y DESEABLES. 

El propósito de la ut:apa de comparación es generar un debate -

acerca de los cambios que se pueden hacer dentro de la situación en 

que se percibid la problemática. 

Los cambios pueden ser de tres tipos a cainbios en la estructu -

ra, cambioft en los procedimientos y cwnbios en las actitudes. 

Los cambios estructurales se efectúan en las partes de la rea

lidad que no cambian en un plazo corto. Los cambios en los procedi

mientos son cambios a los elementos diná1nicos, es decir, las acti

vidades que se rcalizw.1 dentro de la estructura relativruncnte esto:í

tica. Estos tipos de cambios son prácticamente fáciles de llevar a

cabo, si se cuenta con la autoridad e influencia necesarias para h~ 

cerlo. 

Los cambios en las actitudes no constituyen este caso, por es

tar involucrado el ser humano complojo en sí mismo. Este tipo de -

cambios puede lograrse como un resultado de la experiencia compart.i 

da por las personas dentro de un grupo humano, adicionalmente aque

llas pueden resultar afectadas por cantbios deliberados a la estruc

tura y a los procedimientos. 

Los cambios a efectuar en la realidad deberían de satisfacer -

dos criterios, aún cuando ésto no siempre sea posible. Los cambios

deben de ser deseables, criterio que se apoya en la percepción lo

grada al elaborar la definición radical y construir el modelo con

ceptual. Los cambios también deben de ser factibles de acuerdo a -
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las características de la situación, y a las personas involucradas. 

Para que los ca1nbios puedan efectivamente llevarse a la reali

dad, deben de ser aceptados y promovidos en primer lugar por el con 

ducente1 sin esta aceptación cualquier cambio propuesto carecería -

de significado. 

Como resultado de la comparación entre el modelo conceptual y

la realidad, se proponen los siguientes cambios en la estructura y

en los procedimientos, de los que se espera redunden en cambios en

las actitudes do los involucrados. 

Los cambios en la estructura organizacionnl que su consideran

neccsarios son: 

- La integración del componente Taller de Impresión al área ag 

ministrativa, dentro del Departamento de Recursos ~lateriales y Ser

vicios. Este es un componente que sirve ciertamente a la actividad

académica, pero también sirve al desarrollo de las actividades de -

las otras áreas de la institución educativa. De la delimitación del 

funcionamiento de cada uno de los componentes de la institución de

ncuerdo a su estado normativo, es posible que las diferentes áreas

que la conforman puedan contribuir en forma integral a su funciona

miento. No así en la actualidad, en que la atención se centra en el 

área académica, descuidando las áreas técnica y administrativa. Al

asignar más funciones de las que le corresponden al área académica, 

se está contribuyendo a cierto desequilibrio en la actividad gene -

ral de la institución educativa. 
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- Del análisis de las funciones realizadas por el Departamento 

de Orientación Educativa, se observa que efectúa dos tipos de acti

vidades. Se propone que en relación a la impartición de la materia

Orientación Educativa, este componente se integre al Departamento -

de ~taterias Humanísticas, 1 a íin de que constituya en realidad una

matcria de apoyo a las demás materias curriculares. En relación a -

la prestación de un servicio a los alumnos que presentan problemas

de Índole psicológica, este componente debe de integrarse al Depar

tamento de Servicio Social y Prestaciones del área técnica. De acuc.!: 

do a este planteamiento, se propone la desintegración de este compQ. 

nente en dos componentes, asignándolos a diferente área en l>ase a -

lus funciones que le corresponde a cada uno de ellos. 

Los cambios en los procedimientos que se consideran factil>les

y <.lcscal>lcs son: 

- Adopción de un enfoque de planeación prospectiva que permita 

visualizar el Yuturo de la institución educativa. Si se adopta este 

enfoque, y se determina hacia donde debe de dirigirse la institu -

ción, se puede observar claramente que el procedimiento de planea

ción actualmente en operación es muy limitado en su concepción. 

- Adopción del procedimiento de planeación planteado en el sug 

sistema de planeación del modelo conceptual, en éste se consideran

los diferentes tipos de planes.que hacen de la planeación una acti-

1 Se propone su integración a este departamento y no al Departamen
to de Materias Básicas o al Departamento de Materias Tecnológicas, 
por el hecho de que la materia está más cercana a la naturaleza de 
este departamento. 
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vidad global que no sólo se limita a la programación. De igual for

ma, se debe11 de tomar en cuenta las relaciones de camplementariedad 

que existen entre la plancación, operación, evaluación e informa-

ción, mismas que se exponen en la parte del modelo conceptual ca -

rrespondicnte a cada uno de estos subsistemas. 

- Integración de las áreas técnica y ad1ninistrativa al procedi 

miento de planeación. Esto permitirá que las actividades de estas -

áreas se realicen de acuerdo a su estado normativo, y no a la cos -

tumbre como actualmente se hace. Pura cada árua deben de expresarse 

en forma explícita los procesos de transformación que contribuyan -

al logro de los objetivos de la institución • 

.. Establecimiento de procesos de comunicación interna que fac_i 

liten el desarrollo integral y coordinado de las actividades acadé

micas representadas por las funciones sustantivas de docencia, i.n

vestigacidn y extensión, poniendo énfasis en los canales de comuni

cacidn horizontal. Por ejemplo, al promover y facilitar reuniones -

entre los profesores integrantes de los diferentes departamentos -

académicos, su estará en posibilidad de deter1ninar las relaciones -

existentes entre las diferentes materias curriculares. Al promovcr

cntre los profesores la realización de investigaciones, así como la 

difusión de los resultados, se estará en posibilidad de determinar

en la realidad, las relaciones existentes entre las funciones. 

- Estubleci1niento de procesos de comunicación externa que fac.!. 

liten la interrelación con su suprasisterna y con el medio ambiente. 

Se considera importante deteminar la relación que existe entre cada 
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componente de la institución educativa. (no sólo del área académica) 

y las diferentes entidades que conforman ese n1edio ambiente. De es

ta manera, al asignar a cada componente la responsabilidad que le -

corresponde dentro del conjunto de componentes que conforman tanto

la cstructltra interna, como la estn1ctura externa de la institución, 

se puede dirigir a una descentralización que evite que todas las dg 

cisiones sean tomadas por el director. 

- Establecin1iento de un proct?dlmiento para la elaboración y -

aplicación de instrumentos de evaluación, en ~l que intervengan los 

involucrados en los aspectos a evaluar. 

Más importante aún que los cambios propuestos, se considera la 

adopci'Ón del enroque de sistemas como una ferina de pensamiento para 

enfrentar las diferentes situaciones problemáticas que pucdwi sur -

gir en la institución educativa. Sin embargo, ésto no significa la

exclusión de procedimientos analíticos para el tratamiento de pro -

blemas concretos que puedan ser planteados en forn1a explícita. 

Por Último, debemos de señalar que de acuerdo al enfoque de 

sistemas, el procedimiento de planeación puede visualizarse como el 

vehículo necesario para llevar a cabo el cambio del sistema. Sin la 

planeación, el sistema no podría cambiar, ni adaptarse a las dife -

rentes fuerzas ambientales. 1 

1 Kast, E.F. y Rosenzweig, J.E.1 op. cit., P• 35. 
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6, CONCLUSIONES Y RECO~IENDACIONES, 

De acuerdo al planteamiento que se hizo (descripción de la pr,g 

ble1nática) en relación a la forma de concebir a la institución edu

cativa, a fln de que cumpla con sus propósitos como tal, se puede -

seiialar lo 8iguiente1 el enfoque de sistemas permitió visualizar a

ta institución como una entidad productora de recursos humanos, con~ 

tituyendo éste el proceso bá8ico de transformación que determina la 

naturaleza de las funciones que debe de realizar, además de queacen 

túa la importancia de las relaciones que tiene la institución con -

otras entidades del 111cdio rin1bientc, así. como las relaciones que man, 

tienen entre sí, los diferentes componentes que la conforman. 

Mediante la aplicación de la metodología de sistemas, se prop~ 

so un modelo de funcionamiento para el sistema académlco quo consl

dcra estos dos aspectos básicos, las funciones necesarias pura rea

lizar el proceso de transformación mencionado, y las relaciones con 

conlponentcs tanto internos como externos que se deben de tomar en -

cuenta parn el ntlsmo propósito. También se estilblecicron las rcla -

clones entre las diferentes funciones llevadas a cabo por el sistc-

111a académico, con lo cual adquieren más significado, que cuando se

les considera en forma aislada. 

Al tomar en cuenta las interdependencias y relaciones existen

tes entre todos los aspectos de la vida académica, se evita que la

planeación, operación y evaluación se hagan de forma compartimenta

lizada. De igual 1nanera, al establecer las relaciones entre las 
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funciones sustantivas, c~'l.da una de éstas encuentra apoyo en su fun

ción complementaria. 

No se puede considerar al sistema acadéntico y por ende a toda

lu institución educativa como un amont:onamienLo de partes unidas 

por algunas actividades y scrvi.cios compartidos. 

Por et.ro lado, en relación a las acciones que:- deben de contem .. 

plarse en la planeación para que ésta sea una nctividnd integral y

coordinadn, se precisó que no deben de limitarse a acciones de cor

to alcance, ni plantearse con un enfoquu eminentemente correctivo. 

Cuando ésto ocurre, los sif;jtcmas crecen sin una dirección definida, 

o bien su creci1niento sólo es aparente, y el esfuerzo de plancactón 

se caracteriza así por la falta de continuidad y coherencia en las

decislones adoptadas. 

El enfoque prospectivo de planeación contemplado en el modelo, 

contribuye a suplir estas deficiencias, al diseñar por un lado ol -

futuro al cual debe de dirigirse la institución educativu, y al es

tablecer por otro, las relaciones de dependencia necesarias entre -

los diferentes niveles de planeación, que permitan que el proceso -

global de planeación constituya un todo coherente con los fines que 

se pretenden alcanzar. 

Aunque la n1etodología de sistemas se aplicó únicamente a la a,g 

tividad académica de la institución educativa, por diferentes razo

nes que se mencionan en el trabajo, se advierte que es importante

considerar bajo el mismo enfoque todas las demás actividades que -
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se realizan en la misma. Se propone así el desarrollo de modelos con 

ceptuales que contemplen dlfercnt~s asp~ctos de la instit~ción edu

cativa, en que se perciba la existencia de situaciones problcmáti -

cas. De hecho, tanto el área administrativa, como el área túcnica -

presentan un panorama incierto al no ser tomadas en cuenta de la mi§. 

ma manera que el árua académica en la plancación de la institución. 

Si bien, est.'.l Última es representativa de la tarea fundamental de -

la institución cducaLiva, ésto no excluye la necesidad de lmpulsur

el crecimiento de las otras dos áreas. 

Por Último, la metodología de sistemas que se aplicó considera 

el desarrollo de modelos conceptuales de tipo informal, debido al -

hecho de que se parte de problemas no e.structurudos (situaciones prQ, 

blemáticas), lo cual dificulta en principio el desarrollo de 1nodc -

los formales. Así tenemos que n1ediante el desarrollo dt: un modelo -

infonnal se puede abarcar una purte más ampliu de la realidad, sin

profundizar en un primer momento en ella. 

Sin embargo, una vez disuelta parte de la complejidad implíci

ta en una situación problemática, se puede proceder al desarrollo -

de modelos formales que ayuden a la resolución de problemas concre

tos que surjan en esta etapa de análisis de la realidad. Cabe recoL 

dar que el ent·oque analítico-mecánico y el enfoque de sistemas no -

son opuestos totalmente, sino complementarios, y su aplicación de

pende de la situación concreta de que se trate. 
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B. APENDICES. 

8.1. GLOSARIO DE TERMINOS. 

CONSTRUCTO - Ente que representa una clase de cosas de la realidad, 
responsable por su campo empírico, como un producto intermedio del

proceso de obtención de conocimientos. (Margenau (1950~ 

EFICIENTE. CAllSA - En el an.il is is causal se considera como el agen

te capaz de produc~r el efecto. 

ENTELEQUIA - Para Driesch es un principio espiritual que constituye 

el origen de la vida en los seres orcánicos. [checkland ( 1986)) 

ENTROPIA - En el enfoque de sistemas se refiere a la cantidad de v~ 
riedad en un sistema, dctern1inada por la incertidumbre ante una si

tuación en la que existen muchas alternativas, lo cual conduce de -
alguna manera al desorden. 

FOCAL. OBJETO - Aspecto principal del asunto a tratar, tiene su ori 

gen en la palabra foco que significa punto central. 

ISOMORFlSMO - Etimológicamente quiere decir igualdad en la forma. Un 

isomorfismo constituye una similitud de principios que gobiernan el 

comportamiento de entidades a través de nuchos campos. (Gigch ( 1987 >) 

NOCIONAL. SISTEMA - Sistema puramente especulativo, basado en una -

realidad conceptual. (checkland (1986)) 

NORMATIVO. ESTADO - Se refiere al conjunto de objetivos, políticas, 

procedimientos, etc. que rigen la actuación de un sistema, determi

nados de manera oficial. 
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NORMATIVA. PLANEAClON - Esta es la fase de la planeactón correspon
diente a la determinación de los idea1ea, los que han sido contero -

plados en el diseño del futuro deseado. 

PARADIGMA - Esquema conceptual vigente en la ciencia normal o prac

ticada hasta el momento en que surge un nuevo cuerpo de conocimien
tos. (Kuhn (1986)). Constituye as{ el patrón que determina tanto la 

visión de la realidad, como la estructura de razonamiento. (Gelman 

(1988)) 

TELEOLOGICO - Se refiere a las causas finales, lo que se explica en 

la existencia de un orden dirigido hacia un fin. 
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8.3. APENDICE 3. 

-l 
DESCRIPCION • PRONOSTICO 
DEL ESTADO 
ACTUAL Y 1 DEL SISTEMA 
AlSADO 

-
_L 

DETECCION - PUIHTEMIENTD 
'-- DISCREPANCIAS 1 DISCllEMNCIAS DE LA Pl!O· 1 y ANAUSIS 

FUTUftAS 1 DE 
'--- DESUSC"' ..... ' 

llLEMATICA -- PROS..EJMS 

y DESCRIPCION • ELAllOllACION 
DEL ESTADO 

1 DEL ES'lllDO 
NORMATIVO DESEADO 

FIG. Ne ll ESQUEMA DE LA FaSE DE DIAGNOSTIC01 

1 Fuentez Esquema de la Estructura de la Etapa de Diagnóstico, Negroe, Pérez G. de J.i op. cit., 
P• 60. 
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