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INTRODUCCION 

La continua transformación de las estructuras económicas, políticas y 

sociales, han colocado al hombre en un mundo de complejidad en donde ., 

surgen cada vez más problemas, y por ende la necesidad de resolverlos 

mediante la toma de decisiones. 

Pero esta resolución ha tenido que t01m r un enfoque distinto en cuanto 

a su.objetividad y validéz, haciendo uso para este fin de la rom·a de deci

siones científica, la cual brinda la oportunidad de analizar y preveer la -

elección en una forma consciente, y en circunstancias-conocidas. 

Los. modelos matemáticos, han aportado a la elección la posibilidad de 

llevarla a la etapa final mediante la reducción de las alternativas, propo_!: 

cionando un marco de referencia más exacto. 

Concluímos que la teoría de la decisión es aplicable y necesaria en las 

ciencias humanas en este caso en !a Pedagogía, ya que muchos de los pro. 

blemas que en ella se plantean son de índole cuantitativo y requieren del -

tratamiento científico para ser resueltos,lo que nos permite reflexionar e 

investigar, guiar y organizar la información antes de tomar una decisión. 

Uno de los motivos que nos han impulsado a realizar este trabajo, es.el 

interés derivado de la posibilidad de introducir la teoría de la decisión en 

el campo de la Pedagogía, como pudiera serlo en la Planeación Educativa, 

Orientación Vocacional y Administración Escolar, en donde pueden lograr

se resultados y frutos opimos. 



CAPITULO I 

l. DESCRIPCION DE LA TEORJA DE LA DECISION 

La existencia de un estado de "ambigüedad" constituye un prerrequisito 

importante para que ocurra una decisión. 

Es importante considerar cuánta conducta selectiva puede hacerse deci

dible mediante los análisis de la decis.ión. Estos consisten en una descom 

posición completa de Jus componentes de una actividad, incluyendo 

también en cada ambiguedad su identificación y su forma. 

La teoría de la decisión constituye una combinación del método ciai tífico 

y la axiomática que se aplica a los procesos de selección. De acuerdo con 

D. J. White es definida "como el estudio de la.decidibilidad en situaciones 

problemáticas" (1); es decir, implica todo un procedimiento en la elec-

ción dé las alternativas que nos permite valorar por medio de modelos ma

temáticos, cuál es la alternativa conveniente para la resolución de un pro

blema, introduciéndose de esta manera la decidibilidad. 

En la teoría de la decisión encontramos cinco elementos básicos que bril!_ 

dan al decisor la oportunidad de hacer un análisis cuantitativo, así como -

saber la consecuencia de su decisión, que le permitirá obtener una solu--

ción más objetiva al problema planteado. 

Dichos elementos que la caracteri~an son: información, elección, valor, 

incertidumbre y decidibilidad. Intentaremos a continuación ofrecer una ex-

(1) D.J. White, Teori'a de la Decisión, 190. 
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plicación clara de cada uno de ellos. 

1.1. Información 

Como primer elemento de la teorra de la decisión tenemos la información. 
' 

Esta nos dá la pauta para llevar al cabo el proceso de la toma de decisiones; 

asr tenemos que básicamente existen dos tipos de información: 

1 • Información tipo es tacto. 

2. Información tipo relacional. 

El primero describe en algan contexto el estad9 de los asuntos. Su uso es 

muy general y puede abarcar variables que se encuentren sujetas a elección, 

como no sujetas a ella. De esta manera, el estado puede ser la existencia -, 

de algo en un momento cualquiera o el nivel de stock y la c1¡tntidad de ordell' 

en ese momento. 

El segundo especifica algunos enlaces entre los estados. Permite la deduc 

ción de un conjunto de p:i;-oposiciones al través de otro. 

En la decisi6n, la información es lo opuesto a la ambigüedad; juega un pa 

pel central en la teoría de la decisión puesto que en ella las premisas que se 

manejan son elerre ntos de informaciOn. 

En la medida en que en una situación problemática la información se vaya 

considerando válida e incuestionable, ésta proporcionará las base·s sobre las 

cuales se puede fijar cualquier razonamiento. 

Es indiscutible que, si surgen dudas en cuanto a la validéz de la informa - --
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ción, eso ocasionará problemas .para la_ persona que las tenga. Dichos -

problemas sólo se resuelven sobre una base de decisión, mediante la apor

tación de más información de un Orden superior. 

Es necesario hacer hincapié_ en que la información forma la base de cual

quier razonamiento, etapa sin la cual no puede existir la decisión. 

1. 2 Elección 

En 1a teoría de la decisión-, la elección tiene por objeto la posibilidad de -

ser convertida en decisión pari:ial o plena. Esta viene a constitufr la últi

ma fase de un proces9 de selección, determinada por 1~ preferencia. 

Segtln Churchman (2), no necesariamente se puede decir que en la observ! 

ción de la elección de una persona exista una elección de preferencia, ya que 

de ésta última es dificil elaborar una definición que sea satisfactoria y operá

tiva. Sin embargo, se puede hablar de preferencia cuando se han elegido las 

operacio11es de verificación, y su resultado en la verificabilidad es falso o 

verdadero. 

La elección es observable; la preferencia es inferida. 

Una de las dificultades con las que se ha enfrentado la teoría de la decisión 

es la observación de la conducta electiva en circunstancias específicas; si -

las deducciones que de la observación se obtienen son utilizadas como premi 

sas para una conducta selectiva posterior, entonces asumen importancia. 

Se ha clasificado la preferencia en tres tipos, a saber: 

(2) D. J. White, Teorra de la ~cisfOn, 20 
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1. La prefere_ncia libre. - Esta es considerada C(?n frecuen
cia como un comportamiento irracional pasional, \ya que 
no requiere lógica con áusei;icia parcial o total dé transi
tibidad. 

2. La preferencia lógica. - Esta es decidible parcialmente. 
Se puede decidir ante algunas iCircunstancias y ante otras 
no. 

3, Cuando se introduce un orden completo se obtieneAa deci
sión perfecta. 

En la teoría de la elección, nos encontramos con dos propiedades que son ne

cesarias para su desarrollo y que favorecen la elección de,las alternativas. -

Estas son la transitividad y la comparabilidad. 

' Se dice que una preferencia· es transitiva cuando cumple la propiedad dél 

silogismo; es decir, si a un gráfico pertenecen las parejas ( x, y) e ( y, z) 

entonces, ( x, z) pertenecen al gráfico. 

La comparabilidad es req1ierida porque permite que las alternativas sean -
/ 

comparables y se conduzca a su elección. 

Ahora bien, en la elección encontramos otros factores que intervienen, para 

llevarla a cabo, estas son: la selección-cognoscitiva, que implica el conoci-

-miento y la experiencia del decisor; y la elección pura que consiste ·en la se

lección de las alternativas sin nivel cognoscitivo ni experiencia por parte_ del 

decisor. Por eso es importante mencionar que el aspecto de selección cognos 

citiva aporta a la elección pura, un esfuerzo mental el cual implica un proceso 

de selección mejorada, y a su vez la mejora en la elección. 

'Asi tenemos que el poder predecir la elección y establecer un conocimiento 

a priori de cualquier situación nos d~ la predictibilidad de la elección y de la 



conducta física, en las cuales se .encuentran los fundamentos· de la teoría de 

la decisión, bajo las condiciones que se han especificado, es decir, se ob

serva, se formula la teoría, se predice la elección en una situación proble 

mática determinada y, por último, se acepta o se rechaza. 

La influencia de mayor relevancia en el desarrollo de las teorías predicti 

vas de la elección, se encue~tra en1a capa.ciad cognoscitiva de los indivi-

duos. Y surge porque en cualquier acto, el resultado influirá en la conduc-
• 1 

ta ,futura de muchos otros humanos. Al respecto, Knight afirma que "el po-

der de razonar de un hombre unido a esta información extra, le permite se

lecc1onar una alternativa mejor" (3) . 

La teoría de la elección tiene una parte subjetiva que se encuentra con una-

dificultad que es originada por la variedad y complejidad de las condiciones 

motivadoras, por su dependencia de la elección, por la ca·pacidad cognosci

tiva de los individuos y el efecto de ésta, y por la dificultad en el aislamien 

to de los problemas tanto con propósitos experimentales como para solucio 

· nar problemas en lá práctica. Para soslayar esta subjetividad en la elec·i -

ci6n hacemos 'uso de la preferencia predictiva. 

Dependiendo de la naturaleza del problema será la forma como se resuel

van. Sih embargo, no se puede permitir que permanezca incuestionable esa 

forma de solución, cualquiera que ésta sea. Los procedimientos pueden va

riar, desde la utilización de las reglas de decisión completa, a la de la elec

ci6n pura .. 

Finalmente debe tenerse en cuenta, que pJ.1ede haber elección sin decisión 

(3) D.J~ White, Teorra de la DecisiOn, 156 
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ya que eri los procesos de selección existe en gran parte la elección pura; 

y que la teoría de decisión aporta la alternativa del cambio _y no el éambio 

en s!mismo. 

l. 3 Valor 

La teorra del valor, como ya dijimos, constituye uno de los elementos 

principales en la teorra de la decisión. Sin ella no se podr!a dar la deci

dibilidad en la elección de las alternativas, nos permite centrarla alrede

dor de los problemas de tipo dicotómico y de la propiedad de transitividad. 

Su utilidad se establece en la posibilidad de que el valor de cualquier ele- -

mento sea determinado a partir del conocimiento de los valores de. unos -

pocos elementos. 

De las estructuras de valor se deriva tina aplicación Otil la cual se da en 

área de los problemas secuenciales. Esto significa que los procesos no 
I 

' son terminales, lo que añade importancia a las situaciones reales de deci-

sión. 

Exisren tres tipos de valor qte son importantes en la solución de proble-

mas: 

l. Descomponible. - Este es inducido por sus consectien-
cias, que en sr mismas poseen valores. 

2. lndescomponibles. Cuando no tiene consecuencfas. 

3. Parcialmente descomponibles. - Cuando se valora tanto 
por consecuencias como sin ellas; en esto consiste su -
parcialidad. 
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Estos tipos de valor tienen relación con el grado de decidibilidad suscep 

ti.ble de obtener; 

Los juicios de valor se emiten al evaluar1los efectos de algunas observa

ciones y son análogos al trato de un valor asi descomponible como indescom 

ponible y se. encuentran sujetos a las mismas condiciones, ya que s'i éstas 

cambian, en consecuencia también los juicios de valor cambian. 

Ya en el inciso anterior mencionamos los tres tipos de preferencia que -

existen en la elección; éstos también tienen importancia ~n. el elemento dél 

valor, sobre todo el que se refiere al 6rden completp, ya que el modo fund!/ 

mental de conseguir este órden es introduciendo una función de valor, que 

consiste en hacer corresponder en un conjunto de objetivos "Y" un valor 
' 1 

perteneciente a un conjunto de valores numéricos contínuos en cada uno de 

esos. Esta función también es denominada función de preferencia. 

Es difícil que a un conjunto de objetivos se le asocie una función de valor, 

puesto que los procedimientos utilizados se limitan a introducir una medida 

del conjunto de los objetivos. No todos los conjuntos se pueden medir fácil 
' -

mente ya que en la teoría de la decisión no se dispone de una métrica que -

pueda considerar los fenómenos. 

La ·manera de medír en las ciencias humanas es arbitraria, porque en 'la 

elección de la función de preferencia el acto es fruto de la voluntad. 

Cuando en un conjunto existe una función de valor, entonces éste se encue_E. 

tra dotado de un criterio de decisión, 



. 8. 

La función de valor obtiene formas <;liversas: 

" 1. Función lineal 

2. Función lineal convexa 

3. Función cuadrá ti.ca " ( 4) 

Cuando se trata de decidir qué objetivo, ya sea compuesto o elemental, 

será elegido, dichas funciones establecen el criterio que ha de emplearse. 

Una vez que se l\a elegido el objetivo, ya sea el mayor postble o el menor, 

según la naturaleza del problema, se procede a la optimización. En casos 

reales, ésta es planteada generalmente de la siguiente manera: 

l. Se construye el modelo o se representa matemáticamente 
el fenómeno considerado. 

2. Se _especifica el problema y en particular el conjunto de -
soluciones. 

3. Se enuncian Jos criterios y se elige una función de valor. 

4. Se busca la o las soluciones óptimas para dicha función d~ 
valor. 

5. Se procede a un posible estudio de variaciones de la o las 
soluciones óptimas con relación a parámetros que hubie
ran podido ser introducidos en la función de valor. 

6. Se investigan las "X" soluciones óptimas que encuentren 
su lugar en el orden de la funciOn de valor, antes o des
pués de la soluc iOn Optima. 

7 • Se modifica, si es necesario, la función de valor elegida 
y se considera el modelo. 

,Es conveniente subrayar que el criterio dado por la función de valor que se 

(4) Arnold Kaufmann, La ciencia y el hombre de acciOn, 68 
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vá a optimizar debe ser Onico; esto significa que debe evitarse tratar de Q_P,. 

tlmizar varias funciones al mismo tiempo. 

El resultado óptimo alcanzado al través de un procedimiento teórico, es -
' 

la solución más viable para cualquier problema. 

1. 4 Incertidumbre. 

Como ya se mencionó anteriormente, la incertidumbre en la teoría de-la d~ 

cisión juega un papel importante, porque en un problema determina la posibi

lidad de la elecci6n en Ltn conjunto de alternativas identificables. 

Se utiliza en el sentido de no certeza y es un concepto que tiene su lugar en 

la descripción de la conducta electiva. 

En la incertidumbre ha surgido la necesidad d~ emplear una medida con nú

meros reales (1, 2, 3 ...• m), para hacer factible su manejo. En ese sen

tido, podríamos afirmar que la determinación de una medida real en un con-

junto proposicional "X", que junto con una medida de valor constiniya un de

terminante de la elección, es tarea de la teoría de la incertidumbre. 

Existen tres tipos de teoría de las medidas de la incertidumbre: 

\ 

·1. Medidas subjetivas. - Estas se derivan de la observación 
de la elección. Aquí los valores dependen totalmente de 
la conducta electiva. 

2. Medidas objetivas. - Se derivan de los datos básicos ob
tenidos mediante procedimientos independientes del pro
blema. 

3, Medidas objetivas subjetivamente derivadas. - Se obtie
nen cuando las probabilidades objetivas tienen alguna in
terpretación real pero cuyos valores no son conocidos -
~on precisión y, por lo tanto, se encuentran sujetas a eva 
luación sujetiva. -
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Las primeras son medidas que se obtienen mediante la observación de 

·la conducta electiva de una persona én situaciones determinadas. 

Las segundas vienen a ser procedimientos estandarizados que· operan .so 

bre datos que son presentados formalmente. 

Las terceras son medidas que no tienen aplicación en la teoría de la de

cisión porque no aportan una evaluación objetiva. Por tal motivo en este 

caso no nos ocuparemos de ellas. 

Haciendo referencia a las medidas objetivas, podríamos afirmar que és

tas juegan un papel importante en la teoría de la decisión, sólo si hacen po 

sible predecir la elección en ciertas situaciones estandarizadas. 

Cumplen dos funciones esenciales: 

1. Permiten operar sobre un cúmulo de da tos y a portan in
formación; es importante pero no es mucha su confiabi 
licfad porque no la, proporciona una máquina. ·-

2. Forman medidas sintetizadas de incertidumbre propor
cionando métodos rutinarios de conbinación de los distin 
tos aspectos de incertidumbre de un problema cqmplejo: 

Por otro lado, en el desarrollo de cualquier teoría de la incertidumbre -

existe un aspecto principal _de cuya base se deriv8:n las medidas subjetivas, 

y es el grad_o de especificación del contenido de conocimiento "X". Es de

cir, personas distintas, debido a su experiencia y por consiguiente conoci

miento diferente, tendrán medidas distintas. 

Para poder explicar en qué sentido la incertidumbre nos puede proporcio

nar grados de probabilidad, tendremos que hacer referencia a los tipos de 
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incertidumbre que existen según Kauffrnann (5), fundamentalmente son 

dos puntos: 

1. Incertidumbre estructurada. 

2. Quasi-incertidumbre. 

El primero consiste en una situación de lucha contra lo incierto, en don 

de no se conocen resultados; el segundo estriba en la repetici6n de una -

acci6n en las mismas condiciones en donde la persona puede llegar a cono

cer cualquier ley de probabilidad. Según Kauffrnann, en éste, contraria-

mente a lo que pudiera creerse, el sujeto no se encuentra ante ufia situa--
, 

ción de lucha contra la incertidumbre. 

Con base en lo anterior, Schackle nos dice que una ley de probabilidad -

puede darse cuando las acciones se repiten en gran número de veces. Y 

en este caso la incertidumbre se expresa especificando dos o más futuros -

estados de cosas (6). 

La probabilidad se clasifica en dos tipos distintos: 

1. En donde la distribución de probabilidades asigna un nú
mero a cada estado de cosas; estos números suman la -
unidad para todos los estados. 

2. 'Mediante una distribución de probabilidades se puede ca7 
racterizar un estado de cosas. 

En las probabilidades del primer tipo se describe la incertidumbre de los. 

distintos esta.dos posibles, y se les denomina probabilidades de incertidum

bre. Estas son aplicables en la teori'a de las,decisiones; sin embargo, 

(5) Amold Kaufmann, La ciencia y el hombre de acciOn, 138 
(6) Georg-e L.S. Shackle, Decisión, Orden y Tiempo, 77 

1 



.12. 

plantean problemas muy difíciles. En cambio, las del segundo tipo no tie

nen nada que ver con la incertidumbre y se les denomina probabilidad de -

frecuencia. 

Cabe agregar un punto importante en cuanto' a la utilidad de la probabilidad 

como medida de la incertidumbre, y es que ésta depende por eµtero de su 

utilidad para la acción Onica. 

1. 5 Decidibilidad. 

En la teoría de la decisión, la decidibilidad representa el contenido de la -

decisión matemática; es decir, implica el análisis de los axiomas o proposi 

cfones y su identidad con la decisión. Esto es, se refiere a la comprobación 

de una proposición o a su negación, que se basa en un conjunto de axiomas y 

la usual lógica bivalente. 

Este ·concepto es en sentido matemático el único que pudiera toira rse como 

válido en la teoría de la decisión. 

Existen tres tipos de decidibilidad: . 

1. Decidibilidad completa. - Si en una clase de problemas -
existen criterios de decisión que determinen para cada uno 
de los problemas un acto, y sólo uno para ser selecciona-
do, entonces se dice que se tiene ésta. De las diferentes 
etapas del análisis y de· 1a selección previa a la selección 
final se infieren dichos criterios. 

, 

'Es importante tener presente que la selección se hace a partir de un conju.!!_~ 

to inicialmente identificado. Si ésta es decidible completamente en el contex 

to matem4tico, hay que someterse a ello. 
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ne·cidibilidad probabilitaria. - En la decisiOn ·mate
mática, una extensiOn de su forma.de certeza puede 
ser considerada la forma-prohabilitaria, lo·cual se 
enlaza de modo natural con la elecciOn probabilita- -
ria, si bien se necesita un mecanismo cognoscitivo 
de probabilidad que sea identificable. Por ejemplo, 
se tiene un problema Q = (a1, a1, • • • am ), al cual 
se le introduce decidibilidad probabilitaria para de·· 
rivar que p (ai ) = P{ • Esta se puede interpre
tar para significar que la probabilidad de que a¡ 
sea el acto correcto a realizar 'es Pl ; por lo tanto, 
mediante la probabilidad P," , el acto a, será rea 
!izado. Este problema puede considerarse azaroso. 

La elección probabil~ tica es correcta cuando se trata de elegir un con

junto de proposiciones consideradas como verdaderas, aquella cuya pro· 

posiciOn corresponda a la realidad. 

En los procesos polietá.p~cos, la elección probabilitaria correcta, es 

decir la decisión, trae como consecuencia dificultades más complejas. 

3. Decidibilidad parcial. - En el proceso de selección, 
a menudo sucede que se establece una decidibilidad -
limitada puesto que nunca falta que en alguna etapa -
exista un problema a resolver con la ayuda de ta elec 
ciOn pura. Esto se origina cuando una etapa particÜ 
lar se encuentra totalmente sujeta a elección pura. -
Así, el conjuntG de acciones a1ternativas o la obten-
ciOn de información para ese problema específico, -
pueden estar sujetas solamente a este tipo de elección 

La decidibilidad parcial permite reducciones considerables en la mag

nitud de los problemas. No así la completa y la probabilitaria puesto -

que eliminan el problema conjunta.mente. 

Hemos dicho anteriormente que el conjunto de axiomas y la lOgica biva_ 
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lente constituyen el ~nico concepto válido en la teorra de la decisión. 

E~to se debe a que en el planteamiento axiomático se funda fa qecis.fón 

matemática, en el cual la verdad o falsedad de las proposiciones se pue 

de deducir partiendo de un conjunto básico de postulados o axiomas que 

se es timan verdaderos • ' Por consiguiente, la piedra fundamental de la 

teorra de la.decisión es la exploración de un conjunto de axiomas váli

dos y básicos de la conducta electiva, que internamente sean-consisten 

tes. 

La derivación a partir de un conjtmto adecuado de axiomas de eleccfón 

en los procesos de selección de la acción práctica, nos proporcionan la 

posibilidad de investigar una variedad de problemas que sera.n decíélibles 

en pr~cipio,y computables en aquélla. 

Existen varios tipos de· axiomas que son muy importantes; los que tra 

tan directamente de la elección y sólo se verifican mediante la observa

ción de ésta; los que se establecen dependiendo de la forma en ·que se -

presenten los problemas. 

Con respecto al primero, los axiomas p~eden ser: 

l. 

2. 

De orden; en determinada situación problemática seña 
. j -

lan algo acerca de las propiedades de la elección. 

De operaciones de g-rupo. - Requieren que las opera-
cienes sobre "Y" . se vinculen sobre la recta real. 

Con respecto al segundo, los axiomas ·pueden ser: 

1. Generales. - Pueden ser utilizados para déterminar -
reglas especiales de decisión. 
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2. Básicos. -Los axiomas espec!ficos pueden ser deci
didos a partir de éstos. Pueden crear dificultades -
en la práctica y no ser económicos. 

e 

El alcance del pJanteamiento axiom4tico es trascendental para la con-

ducta general .de elección, ya que determina reglas de decisión en pro-

blemas de distinta !ndole, agregando considerable decidibilidad en situa 

ciones específicas de elección. 

En lo que se refiere a la lógica bivalente, ésta en .el contexto matemá 

tico comprueba la verdad o falsedad de los axiomas. 

En restimen, podríamos decir que los axiomas son proposiciones pro 

babil!sticas que se establecen ante un problema determinado y la lógica 

bivalente intenta comprobar la verdad o falsedad de dichas proposiciones. 

Ahora bien, para comprobar la verdad o falsedad de dichas proposicio

nes la lógica bivalente hace uso de un componente escencial que es la -

medida. Esta posibilita deducciones en el contexto ge situaciones pro 

blem4ticas. Puede ser de uno y otro grado, y seg(ln el propósito de la 

medida será su adecuacf6n. 

Existen cuatro formas básicas de medidas: Numerar, contar, orde

nar y medir "en el sentido restringido" (7). 

1. Numerar. - Consiste en dosificar elementos en un -
conjunto. Permite que se pueda hacer decidible una 
clase limitada de problemas. Es importante porque 
debido ~ que clA información, permite decidir. 

2"' Contar.- Este se relaciona con un conjunto de ele-· 
mentes. Hace decidible un tipo diferente de proble
ma, porque suministra información, es decir, per-
mi te la reducción en la elección. 

(7) D.J. White, Teoría de la Decisión, 130 

/ 
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3. Ordenar.- Una vez que se tiene un conjunto de ele
mentos, éstos pueden ser numerados. Permite el 
ordenamiento de los elementos de un conj_unto en re
lación con alguna propiedad, pero si surgen} subcon
jtmtos restringe la generalidad de la teorra d~ la de
cisión, pu~sto que a los ntlmeros derivados d~ un -
subconjunto no se les puede dar uso. 

4. Medir en el sentido restringido. - Por el uso de es
tándares es determinado como medida. Posee un 
contenido menor de ambiguedad; por consiguiente· -
facilita la decisión mediante una discriminación por 
medio de una comparación. 

Sin embargo, es necesario recalcar que no siempre el objetivo de¡ - -

cualquier aplicación en situaciones problemáticas de la reorra de la deci 

sión será medir con una discriminación muy fina, puesto que habrá pro 

blernas en los que tinicamente se utilizar~ por ejemplo, la medida de 

contar la cual nos proporciona s6lamente información y la reducción en 

la elección. 

\ 



CAPITULO II 

2. "' MODELOS MATEMATICOS 

Los modelos matemáticos juegan urt papel muy importante en todo el, 

proceso ya que nos dan la posibilidad de dar validez científica a la elec 

ciOn tomada al través de -la decidibilidad para llegar a una elección fi

nal. 

La cualidad de estos modelos reside en el hecho de que permite la in 

vestigación de una clase superior de alternativas. 

2.1 Características 

El propósito fundamental de los modelos matemáticos consiste en in

troducir, mediante su ue.o, la decisión en los procesos de selecc'ión. 

Una vez que el modelo matemático se deriva, entonces se procesa hasta 

obtener la solución final. 

Asr encontramos la llamada optimización que consiste en maximizar 

o minimizar un problema. La maximización o minimización se.refie

ren a la obtención de mayor o menor grado, segOn el caso, de solucio-

nes al problema planteado. 

En tm problema espec!fico, la optimizaciOn siempre se refiere a ~sto, 

Es 'decir, pueden existir alternativas que sean mejores a la que se se lec 

ciona; sin embargo, esto no impide el ~timo relativo al problema ini-
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cial. Cuando se requieren óptimos superiores, su logro debe ser plan-· 

teado en el problema original; por supuesto que esto requiere que se -

busquen m4s alternativas y los costos importantes de la btlsqueda. 

A continuaciOn presentamos los modelos matemáticos que pueden ser 

utilizados en la toma de decisiones: 

1. Optimización en un espacio de punto n-dimensional. -
consiste en localizar los puntos máximos y mfnimos 
en un espacio n-dimensional. Este ti.ltimo, es el con 
jtmto de ptmtos en el espacio R11 , en donde n puede -
variar en 1, 2, 3, 4 •••• m. -

2. OptimizaciOn en el espacio de la pol!tica. - CQDsiste 
en optimizar una ftmci6n matemática. Ejemplo: 

.PROBLEMA 
.SELECC JOtJAR 
__ ALUMOS 

NIÑOS 

VARIAS 
C.I 
N.C 
R.P 
1\1_.E 

C. l. Coeficiente Intelectual. 
N.C. Nivel Cognoscitivo. 
R.P. Relación con los padres , 
N.E. Nive1Econ6mico. 

3. Estadística clásica, optimización bayesiana y uso -
óptimo de la información. - Consiste en determinar 
la probabilidad de las observaciones efectuadas~ da
do el dato de donde proceden; hacer posible q4e la 
:información de la que. se dispone actualmente y la in 
formación próxima en el futuro sean consideradas -: 
en el momento en que se hace esta elecciOn; ampli
ar el contenido deductivo, siempre y cuando se - -
comprometa el sujeto con las premisas inseparables 
en el uso de una forma previa de an41isis. 

4. Modelos de no optimización. - Consisten en propor
cionar algtln proces-o que facilite la elección entre -
dos alternativas análogas bajo el criterio del proble
ma especificado. Aunque la optimidad es limitada, 
aportan una reducción considerable en e'l conjunto de 
alternativas que se presentan en la elecciOn final. 

\· 
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' 5. Modelos matemáticos con propósitos informativos. -
Consisten en introducir tm elemento de decisión en 
la selección final, mediante la deducción de p~oposi 
ciones probabilitarias que parten de· premisas inicia 
les de probabilidad. 

2.2 Su importancia en la toma de decisiones. 

Cualquier método matemático que proporcione información de decidi

bilidad a un proceso de selección, será un modelo matemátic9 suscepti

ble de ser utilizado en la toma de decisiones. 

Los modelos matemáticos aumentan considerablemente los poderes de 

corertura de alternativas; atmque en ocasiones, el ha~er funcionar di

chos modelos puede ser costoso (necesidad de computadoras). Sus _:e_o 

deres deductivos superan los poderes humanos, sobre todo ~n aquellos -

sistemas complejos sintetizados en donde los elementos son compinacio 

nes de otros elementos de una u otra forma. 

Los moc.telos matemáticos pueden ser considerados como procesuado

res de la información. Y permiten obtener decidibilidad con validez -

científica en cualquier situación problemática, cumpliéndose así el ob

jetivo de la teoría de la decisión. 



CAPITULO III 

3. INTERRELACION DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES. 

La teoría de la decisión no puede concebirse como tal si no existe la 

interrelación de los elerrentos que la constituyen. 

As! vemos que la elección y el valor están fntimamente vinculados 

por la función de preferencia. Esto implica, en ambos, un ordenamien 

tode los elementos de un conjunto determinado; sin embargo, creo -

importante señalar que en la primera, se parte de lo subjetivo· y del co

nocimiento y experiencia del sujeto; y en el segundo, la prefer~ncia es 

establecida por una funci6n. Esta Qltima requiere del procedimiento -

matemático, es decir, :incluye el análisis de los elementos y de su obje 

tividad. 

Otro ptmto de relación entre-ambos reside en la implicación de los -
' 

axiomas de transitividad y comparabilidad .de las alternativas. Sin és

tas no se puede establecer un desarrollo lógico de la teoría de decis,ión 

ya que de ellos depende la validez de cualquier deducción. ~ esta -

manera se establece que· las conductas de elección poseen valores co

rrespondientes a. los actos. Por consiguiente, el propósito del valor, 

reside en su a~licación a la elección bajo la incertidumbre. Esta -

implica la bdsqueda de la certeza del resultado. Como ya se expuso -

anteriormente, la incertidumbre se relaciona con la elección y el valor 

en cuanto que para lograr la primera es necesario que se establezca a 

la ·par la medida apropiada. 
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Las medidas subjetivas se relacionan con la observación de la elec

ción, y las objetivas están vinculadas con _el valor y con los axiomas de 

la elección; éstas posibilitan que. los problemas complejos sean decidi 

bles con base en la conducta electiva y sólo en situaciones simples. 

Las teorías de la elección, valor e :incertidumbre constituyen la base 

para la evaluación de las elecciones ftmcionales en cualquier area ·de ac 

tividad, en términos de inferencias de algunas variables b4sicas. 

Es :indiscutible que la decidibilidad está :lhtimamente ligada con la 

elección, en cuanto que ambas pueden ser probabilitarias, siempre y -

cuando la pr_imera sell deducida de tma extensión del grado de certeza -

de la decisión matem4tica; es decir, existen posibles alternativas a_ -

partir de las cuales se puede seleccionar una de ella. Dicho aniilisis 

realmente selecciona la apropiada; esto quiere decir que el que se pue 

da decidir la probabilidad de un suceso compuesto partiendo de las pro 

habilidades co~ponentes en si ya es una decisión. 

Encontramos también que existe un ptmto fundamental de telaciOn -

entre la elección y la decidibilidad, y es el uso del planteamiento axio

m4tico; en el cual los axiomas de orden y grupo son los mas reievan- -

tes en la toma de decisiones. Dicho planteamiento es también aplica

ble a todos los problemas de medida que se .encuentran en la decidibili 
\ -

dad, en donde la medida res tt"ingida es la m4s apropiada. En esta fo,!" 
-

ma se interrelacionan con las teorías del valor y la incertidumbre, CE, 

ya medida dominante es la mencionada. Encontramos también que los 



.22. 

tipos de valoración, ya indicados con anterioridad (inciso 1.3) tienen 

relación con el grado de decidibilidad susceptible de conseguirse. 

En lo que a información se refiere, ésta se encuentra de alguna ma 

nera relacionada con la incertidumbre y la decidibilidad. Dicho vfn- ' 

culo consiste en que dado que la información es una colección de pro

posiciones cuyo valor veritativo es O ó l; ésta se·encuentra presente 

en aquellas áreas donde existe la primera y si cualquier proposición 

no cumple dicho valor, deja de tener información. La del tipo estado 

se relaciona de manera sutil con la segunda, indicando tma situación 

determinada que facilita la decidibilidad. Aunque la información es 

pare ial, reduce ésta contribuyendo a la decidibilidad en el sentido ma -

temático. 

Hay que recordar que, adn cuando la información relacional contri

buye en mayor grado a la decidibilidad, no puede funcionar sin la' de ti 

po estado. 

Finalmente, los modelos matemáticos hacen uso de la información -

puesto que ésta reduce la magnitud del problema y asimismo reducen 

el nQmero de alternativas en la selección final. También aportan a la 

elecc:ión, información presente y futura favoreciendo, mediante tm an~ 

lis·is del panorama o del problema, la decidibilidad que en ·ffltima ins - -

tancia induce a la toma de decisiones. 



CAPITULO IV 

4. APLICACIONES EN ALGUNOS CAIMPOS DE LA PEDAGOGIA. 

En este capítulo .me limitaré exclusivamente a señalar el por qué es 

susceptible de aplicarse la teorra de la decisión en algunas áreas de la 

pedagogra. Como representativos de ésta mencionaré la planeación 

educativa, orientación vocacional y administración escolar. 
' 

Quiero antes de introducirme en el tema, manifestar que en el presen 

te traba)o me he limitado, por cuestiones de espacio, a hacer una des

cripción general de la teoría de la decisión y de los modelos matem4ti-

cos que en ésta intervienen, con el fin de que se ~aclarezca un poco más 

la importancia de la toma de decisiones desde el punto de vista científi

co en las ciencias humanas, en este caso en la pedagogía. 

Sin embargo y debido a la relevancia del tema, queda una atenta invi

tación a que sea llevado a nivel de tesis para conocerlo mc1s a fondo y 

transportarlo a los distintos campos de 1~ pedagogía. 

4 .1 Planeación 

La planeaci6n es un proceso, una actividad; ésta constituye la base -

sobre la cual se edifican todas las acciones administrativas futuras. -

Como ésta es necesaria en cualquier área, nos referiiem<B en este caso 

a la planeaciOn educativa. 

"Planeac16n es la selección y relación de hechos, así como la formu~ 

,\ 
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laci6n y uso de suposiciones, respecto al futuro en la. visualización y -

formulación de las actividad~s propuestas que se cree sean necesarias 

para alcanzar los resultados deseados" (8). 

Es en los hechos donde debe basarse una planeaci6n efectiva, y en las, 

situaciones que establecen éstas es donde las actividades se apoyan. 

La planeaciOn se refiere a las acciones propuestas; los miembros de 

la administración, al través de ella tratan de adelantar eventualidades, 

prepararse para contingend as, trazar y proporcionar actividades en un 

orden adecuado para el logro del objetivo. Es decir, tratan_ de ver ade 

lante, lo que constituye el ejercicio de la previsiOn y preparación para 

el futuro. 

La reflexión, el conjunto y an4lisis de los hechos suficientes, la con

s ideraciOn de los cursos de acciOn y la prescripciOn de un plan comple

to no pueden realizarse de manera apresurada. Lo cual quiere deci;r 

que la planeaci6n lleva tiempo. Sin embargo, el requerimiento de tma 

acciOn inmediata no dispensa de la necesidad de la planeaci6n. Esta -

provee el eslabOn entre un deseo y su realización. 

Los objeti\us, las realizaciones y las acciones convenidas son subra, 

yadas por la planeaci6n. PEtra lograr un objetivo de manera miis efecti 

va, se debe emprender una planeaci6n adecuada antes de los hechos. 

Existen tres modelos gere rales en la planeaciOn que incluyen: 

l. Satisfacción.- Este modelo hace énfasis en el sta
tus quo. Rara vez se ha-cen correcciones con· lo efec 

' 
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tuado en el pasado; ·.las deficiencias obvias son corre
gidas, pero el modo acostumbrado de llevar los astm 
tos se conserva. El crecimiento y desarrolló son-: 
sectmdarios. La supervivencia es lo importante. 

1 

2. Optimización ... Este se refiere a la realización bien. 
hecha mediante modelos matemáticos; es decir, qye 
por medio de éstos se logran criterios cuantitativos. 

3. Adaptación. - Este describe el modelo de planeación 
medfante el cual es posible adaptar las operaciones a· 
corto plazo asr como a cambios futuros de importan
cia. 

La toma de decisiones no es lo mismo que planeacfón; sin embargo pa_ 

ra que ésta pueda llevarse a cabo debe tomarse una decisión. 

Por consiguiente, es menester que la planeaci6n sea correcta y'el m~ 

do de conseguirlo es elaborándola racionalmente, lo cual nos lleva a co 

rroborar que la planeación es un proceso y tma actividad en la que la to 

ma de decisiones es un factor muy importante. 

La planeaci.6n debe ser precisa, exacta y general, asr como posible 

en la descripción de la organización. 

Los pasos para efectuar el proceso de la planeaciOn son: 

1. Desarrollo de metas. - Es tas son guras a largo pla
zo, que a la organización le brindan directrices fir
mes!" 

2. Investigaciones. - En cuanto al medio ambiente, -~s 
imprescindible conocerlo, y este conocimiento lo 
proporciona la información. 

3. Fijación de objetivos.- Estos determinan lo que se 
espera a:lcanzar para el futuro. De agur .se deriva 
tm conjunto de alternativas para el logro de cada -
tmo de los objetivos fijados. 
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Es en esta fase de la planeaciOn en donde la toma de 
decisiones puede introducirse m~diante la, teorra de 
la decisiOn. .Aquí es donde se realiza la elección de 
las alternativas tomando en cuenta la preferencia; a 
sr, la decisiOn se convierte en parcial o plena •. Acen 
ruando lo que en el capítulo 2 inciso (2.1 y 2. 2) men'": 
eiono., si existe un orden compl~to en las alternati 
vas y a cada una de éstas se le asigna un valor numé 
rico en cada conjunto de objetivos., podemos afirmar 
que e~cis te una ftmciOn de valor y por consiguiente un 
criterio de decisiOn. La decidibilidad, por lo tanto., 
se da una vez especificado un acto y seleccionando -
uno solo de cada problema. 
No hay que pasar desapercibido que en la elección de 
los objetivos en éste caso., el contenido axiomático, 
juega un papel importante puesto que especifica re- -
glas de decisión. 

4. Polrticas. - Es tas son guías de acción en áreas limi -
tadas o especillizadas. La determinación de éstas -
constituye una importante herramienta para coordi-
nar y controlar las actividades de planeaciOn. Tam
bién en este aspecto, la teoría de la decisión nos -
brinda el uso de los modelos matemáticos, espeG!fi 
camente el llamado optimización en el espacio de la 
polltica, el cual nos permite optimizar una funci6n -
matemática. Esto significa que mediante una regla 
(política) se asignen valores o variables cuyo con-
trol se posee. 

5. Procedimientos. - Constituyen el como hacer en el -
proceso de planeaci6n. Estos describen una serie 
de orientaciones que van a señalar el curso de deter
minadas operaciones, las cuales se deben mantener 
dentro de los Irmites que señalan las políticas. Nue
vamente nos encontramos con un elemento más de la 
teoría de la decisión, y es la incertidumbre que maní 
fiesta el como hacerlo; las labores que indic.~ el ca· 
mino de las operaciones vendría a delimitar una de -
las medidas de la incertidumbre y son las denomina
das objetivas. 

En toda planeaciOn educativa deben estar inclu!dos todos los pasos ari

teriormen te nencionados con el fin de lograr que sea una programación 

integral; es decir, que tome en cuenta a lo largo de su proceso, tanto 
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los as~ctos de la esfera esencialmente educativa como pudieran los 

distintos niveles de enseñanza tan to privados como estatales, sus' aspee 

tos cuantitativos y cualitativos, s~s métodos, su material, la supervi-

siOn, la organización y administración escolar,· la orientación educativa 

y vocacional etc., como aquellos que se refieren a la estructura del sis 

tema, esto es al desarrollo económico polrtico y social del país de que 

se trate. 

Es tos dos aspectos generales no pueden exclu!rse en ninguna planeaciOn 

educativa que :intente ser seria, ya que la unión de ellos puede contribu!:r 

al crecimiento o estancamiento en materia educativa de un país determi

nado. 

4.2 Orientación Vocacional. 

Los resultados que hasta ahora se han obtenido en la orientación voca

cional no han sido del todo satisfactorios, por eso es menester implemeE 

tar la teoría de la decisión en este campo con el objeto de alcanzar eficien 

tenente los objetivos que en ella se pretenden. 

Una de las variedades en las teorías psicológicas de elección vocacio

nal es el que utiliza modelos de decisión para conceptualizar el proceso 

de elección. Su posibilidad de aplicación en la elección vocacional es .. 

significativa y t1til. 

Recientemente han surgido con base en la toma de decisiones tres teo

rías de la elección vocacional, a saber: 
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l. Gelatt, 1962; ( 9) propone un modelo de toma de de:
cisiónes que puede servir para conceptualizar la. elec 
ci6n vocacional, ajustándola a la teoría de la decisión. 
Afirma que existen.dos características que poseen to
das las decisiones: 

1 .1 Un sujeto que debe tomar una decisión; 

1. 2 Dos cursos de acción de entre los cuales hay -
que elegir uno, con base en la información que 
se tenga de ellos. 

La decisión puede ser final o de car§cter de investigación, es decir, 

. que requiera informaciOn aélicional. E~ ta 01.tima, pues to que implica el 
1 

acopio de información y la toma de decisión, se convierte en un ciclo por 

que, teniendo carActer de investigación, proporciona nuevos datos que -
' 

pueden servir para modificar el resulta.do de la decisión final. 

La estrategia que se emplee se convierte ert el factor m§s importante 

de este proceso, ya que permite considerar y elegir entre posibles-cur

sos de acción. Existen tres pasos: 

l. La apreciación de las probabilidades de -
~xito relacionadas con los resultados de 
los posibles cursos de acción. 

2. La conveniencia de estos resultados deter 
minada por el sistema de valores del indi 
viduo. -

3. Selección de una conducta determinada por 
medio de lU1 criterio evaluativo. 

2. }:Iilton, 1962 ( 1 O). Para Hilton el proceso, de .tonia -
de decisión es m4s complejo. Al ingresar algtm es
t!mulo del medio amb;iente se inicia el proceso de,
toma de decisión. 

(9) John o. Crites, Psicología Vocacional, 121 
(1 O) Ibidem, 122 
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Cuando se pone a prueba la disonancia, si la persona examina sus pre

misas es porque el est!mulo ha elevado su disonancia por encina del nivel 

tcil.erable; En el caso de que sus premisas puedan ser ~ladasJ>ara -

acomodar el estrmulo, ejecuta el cambio, y el ~onjunto revisado de ellas 

es puesto a prueba para la disonancia. En caso que la persona descubra 
1 

que_ sus premisas no pueden ser revisadas, busca. en su conducta posi-

bles alteraciones., tma de las cuales puede ser señalada por el estímulo 

del ambiente. Una vez qte ha s.eleccionado una posibilidad, es sometido 

a prueba el plan previo para la disonancia. Si ésta se encuentra por de

bajo del umbral, ~ma una decisión para la aceptación del plan previo y 

acepta sus premisas acorde con esto. En caso de que la disonancia se 

encuentre por encima del umbral, al ser sometido a prueba, repite el -

proceso ya sea revisando sus premisas o intentando otra conducta. 

La principal variable en este proceso es la disonancia cognitiva. Se

gt'in Hilton, ésta facilita la toma de d~cisión porque recibe el esfuerzo 

para reducir la disonancia. 

Existe una gran can ti.dad de factores que pueden producir fisonancia; -

el orientador vocacional debe identificarlos en cada uno de sus clientes e 

incluso puede idear estrategias para manejarlos. 

A este respecto, Festlllger ( 11 ), afirma que la disonancia siempre 

-es seguida de la elección. 

Por su parte, James (12 ), señala que por definición la disonancia es -

una conducta post-elección. 

(11) lbidem, 123 
L''I 9\ TI • , .. ,:,. . 
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Ni-Hilton ni Gelatt en realidad se han ocupado de manera directa-del 

proceso de toma de decisión en cuanto al curso total del desarrollo voca 

cional. 

En cambio Hershenson y Roth ( 13 ), 1966, sr lo hacen porque se perca 

taron, al proyectar dos tendencias en el tiempo, que éstas resultaban de 

las decisiones vocacionales tomadas en diferentes épocas de la vida .de 

trabajo de tm sujeto; esto es, la cantidad ~e posibilidades disponibles 

para éste se·limitaba más. Casualmente y al través del proceso-de li-
/ 

mitaci6n sucesiva de las alternativas y del fortalecimiento de las restan 
' -

tes, el individuo llegaba a la elección de su carrera. 

La certeza de las opciones aumenta, a medida que la gama de opcio

nes disminuye. 

Un objetivo de la Orientación Vocacional puede ser aumentar las expe

riencias y el realismo de lo'S individuos asr como fortalecer su capaci.;.

dad de identificar y resistir impertinencias. 

Es indiscutible que entre las variables de la. personalidad, las dimen-
I 

siones de la elección y las condiciones ambientales existe tma interdepen 

dencia. 

Lo ·que hasta ahora se ha hecho en la investigación de la personalidad 

y la elección de carreras es examinar los efectos de las variables indi

viduales. 

(13) Ibidem, 124 
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Es necesario y requerido que se estudie el comportamiento vocacio

nal que controla dos de las variables y la variación de otras 

Asimismo, ha sido motivo de intriga el que cuando varían l0s facto

res económicos y sociales de un sujeto la personalidad de este tiene di 

ferentes efectos. La relación entre estas variables en cuanto a su na

turaleza particular sugiere el empleo del concepto de variables modera 

doras, el cual hace una descripción del papel que desempeña la perso-

nalidad en el desarrollo vocacional y en la elección. 

3. Holland, 1959 ( 14 ). Su teoría consiste en la etec- -
ción de carrera; represe11ta el empleo de las varia-
bles moderadoras en la decisión vocacional en una -
versión simplificada. La personalidad constituye -
una fuente de tendencia mayor hacia un ambiente ocu 
pacional determinado, pero el nivel de jerarquiza--
ción influye en la decisión específica. Segrm esta teo. 
ría, el nivel de jerarquizaciOn es el que determina 
la ocupación específica que elegirá segt1n la órienta
ción que un individuo le ha dado. 

Las variables moderadoras en el desarrollo vocacio 
nal de las carreras constituyen: 

3.1 Un esquema de investigación m4s complejo; 

3.2 Una revisión del concepto de personalidad sel)!l. 
rado de las necesidades básicas, rasgos - - -
compulsivos, etc.; 

3. 3 Una concepción del tipo de personalidad que per 
mite la integración de los factores insepara - --
bles del rasgo característico, pero que a su 
vez permite un contexto situacional. 

Asimismo, para que el estilo de personalidad pueda ser evaluado, s~po

nen el desarrollo de instrumentos que pueden ser usados también e~ los 

factores socioeconómicos que de alguna manera presionan al sujeto, asr 

(14) Samuel H. Osipow, Teorras sobre la elecciOn de carreras, 266 
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como las formas de integrar este material, sintetizándolo de manera 

que sea Qtil para quien tiene que tomar una decisión. 

Vemos pues, que en.la toma de decisiones en la orientación vocacio

nal se identifican algunas características; como son: 

l. El alumno ·ha de adquirir una idea de cualquier direc 
ciOn que quiera tomar y tener la convicción de que :
la decisión que tome le servirá. 

2. ~be tener en cuenta las. limitaciones de una situa-
ciOn, en la que opera su libre albedrío. 

3. Lebe considerar: su edad, condición económica, /el 
programa escolar, etc. 
~ esta manera considera las alternativas que lo lle:
van a una elección racional. 
Existen cuatro modelos para la torra de decisiones: 

1. Individual prescriptivo 

2. Colectivo prescriptivo 
·r 

3. Individual descriptivo 

4. Colectivo descriptivo. 

El primero es el tinico susceptible de ser aplicado a los fines de la -

educación ya que el sujeto por sr mismo ordena sus altemativas, elige 

y toma su decisión •. 

Pecker y McClintoch 1967 (15 ), proporcionaron al revisar tm con

junto de obras, conceptos fundamentales que se relacionan con los. mode, 

los de decisiones racionales en la orientación vocacional. Estos con

sisten en la elección de una posibilidad entre dos o más alternativas que 

inc)uyen utilidad y expectativa. 

/1 i:¡".\ T - -v - T3 ,,-, __ 1.-. 

1 
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1 

El térmjrio. utilidad significa par3: el orientador que el o~ientado acla 

re a sr mismo sus motivos y valores y los disponga en algtin orden de 

prioridad; se puede decir que es un objetivo de la orien taci6n. 

Los dispositivos psicométricos tales como los inventarios de valo- -

res e intereses, pueden aportar algo a la realización de conocimiento 

de sr mismo, pero la comunicación que pueda establecerse en una en

trevista que se reaiiza en cqndiciones favorables, constituye se,gura

mente el' medio mits tltil para este fin. 

Tocante a la expectativa (relativa a la toma~ decisiones), la apli

cación de la teoría de la decisiOn en la orientación, puede producir los 

cambios mits constructivos. Aqur se consideran dos clases de estima 

ción de probabilidad: la objetiva y la sujetiva. Ambas proporcionan 

la probabilidad de que ocurra el resultado que se desea, como canse- -

cuencia de la elección de cualquiera de los cursos posibles de acción. 

4.3 AdministraciOn Escolar 

En el campo de la Pedagogía, la administración escolar es su:i duda 

importante, ya que implica una tarea relevante en el 4mbito escolar. 

La palabra administración incJuye: "planeación, organización, eje

cución y control ejecutados para determinar y lograr los objetivos, me 

diante la utilización de recursos materiales y humanos" (16). 

~ esta manera tenemos/ entonces que 1a administración escolar pa-

(16) George R. Terry Principios de Administración, 20 
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ra poder lograr su objetivo, debe poseer las siguientes caracter!sti

cas: 

l. ~be perseguir un propósito, es decir fijarse un 
objetivo. 

2. Obt:Emer el ambiente propicio para el trabajo en el 
recinto escolar. 

3. ~he llevarse al cabo con los es fuerzas de todos -
los míem_bros que participan en ella, es decir ins -
pectares, directores, maestros, personal admi-
nistrativo, médico y psicOlógo11 

Para efectos de presentación desglosaremos la aplicación de la ad.mi 

nistración escolar en a.reas prácticas y bien conocidas. Asr le dare- -

mos mayor énfasis a.l si:);nificado, importancia y utilidad de ésta. In

cluye las siguimtes areas: 

1. Administración financiera. 

2. Administración de personal. 

3. Administración de las oficinas. 

1. Administración financiera. - Las finanzas son un elemen 
to de relevancia en las actividades administrativas II Al~ 
referimos a finanzas estamos tocando los aspectos mone 
tarios de una escuela. Se requiere dinero para la cons=-
trucciOn de las instalaciones; para cubrir la nómina; para 
la compra de materiales, etc. 

El objetivo de la administración financiera escolar es el -
de· mantener en una situación autofinanciable a la escuela. 
Esta contribuye a formar el futuro y a tomar decisiones -
efectivas. Además, ésta debe tomar parte en la planea-- , 
ciOn a largo plazo, en la evaluación de las alternativas :Rª 
ra el empleo de fondos, y en el control mediante la deter
minación de normas financieras para el desempeño del tra 
bajo. -

1111 .construcciOn d,e las iµstalaciones. - En cuanto,~ la -
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aplicación de la teorra de la decisión en este aspecto, 
ésta interviene de la siguiente forma. Es necesario 
determinar con base en un presupuesto, el ntlmero de 
salones, sanitarios, oficinas, salas de juntas, labora 
torios y otras·, que se necesitan en la escuela. Estas 
vendrfan a ser las alternativas. Mediante la decidibi 
lidad probabilitaria se determinaría el nt1mero de ins 
talaciones necesarias. Pero además para poder obte"=
ner una elección final, el uso del modelo materinático 
con propósitos informativos sería el adeucado para es 
tefm. -

1.2 Tocante a la n:5mina, las alternativas serían las si-
guientes: el sueldo que le corresponde al director; -
maestros de tiempo completo y medio tiempo, maes 
tros con pocas horas; secretarias; archivonomfstas-
con tador, etc. 
Para poder determinar el sueldo que a cada uno de és
tos corresponde, hacemos uso de la medida de incerti 
dumbre denominada medidas objetivas, las cuales ·nos 
p:i;-oporcionan :información para llevar a cabo la elec-
ción. Y mediante el modelo matemático de optimiza-, 
ción en el espacio de la política podemos obtener la de 
cisión final. -

1. 3 Iespecto a la compra de materiales, las alternativas 
serran: el ntimero de pizarrones, mesaba.neos, escri 
torios, sillas, máquinas de escribir, archiveros etc.
que se necesita pa;ra el trabajo escolar. Esta se de-
terminarra también con la decidibilidad probabilitaria 
y con el uso del modelo estadrstica clásica, optimiza
ción ba yes iana y uso óptimo de. la información. Es te 
modelo es s uceptible de aplicarse partiendo de la base 
de qte ya tenemos la información que se refiere a la -
construcción de las instalaciones. 

2. Administración de pers_onal. Esta d:irige su atención al re
conocimiento de los problemas admillistrativos. desde el - -
ptmto de vista del personal. Le incumbe conseguir y con
servar tm equipo humano satisfactorio y satisfecho. 

Dentro de las funciones principales de tma administración -
de recursos humanos encontramos las siguientes: planea-
ciOn de recursos humanos, integración, desarrollo, com
pensación y relaciones laborales. 

La primera determina cuantitativa y cualitativamente las 
necesidades de recursos humanos incluyendo un pronóstico 
de necesidades de formación que precisa el esfuerzo nece
sario para el desarrollo del personal en forma individual y 
colectiva. 
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Con la segunda se logra la incorporación al trabajo de los 
recurro s humanos en forma eficiente al través de la selec 
ción. 

La tercera tiene como objetivo, establecer un· proceso con 
tfnuo de- desarrollo del personal docente que asegure la ca 
pacidad técnica y profesional del mismo en función de los 
objetivos de la escuela. 

La cuarta tiene como propósito ~1 asegurar una justa y co
rrecta retribución personal docente, de acuerdo con _la~ po 
líticas establecidas al respecto. ~ igual manera el traba 
jo toma en cuenta la aportación personal de cada individuo. 
Esta función :incluye un an4lisis y evaluación del puesto, -
medidas de desempeño y asimismo la necesidad de incorpo 

.1 rax una estructura de incentivos y servicios que aumenteñ 
el índice de: éxito profesional operativo, y creador. 1 

Por Oltimo es necesario mantener una buena relación con -
el personal docente, que permita un acuerdo equitativo de 
aquellos aspectos sujetos a convenios y contratos; esto in
cluye una acción efectiva de relaciones humanas, las cua-
les mantienen un ambiai te orientado a la innovación y la ca 
lidad. En este aspecto la teoría de la decisión no puede :
ser introducida debido a que se refiere al aspecto cualitati 
vo del hombre. -

2.1 En cuanto a la administración del personal se refiere, 
la determinación cuantitativa de los recursos humanos, 
se logra al través de dos medidas de decidibilidad que 
son las de contar y ordenar. Por medio de éstas obte
nemos la cantidad y ordenamiento de las alternativas -
que en este caso se refieren al nCtmero de maestros de· 
las distintas materia.$ que se imparten en la escuela y 
al personal administrativo necesario para el funciona
miento de ésta. Una vez obtenida la información que 
nos pudieran brindar dichas medidas, se procedería a 
la decidibilidad probabilitaria con el ffn de dejar tm -
margen que nos permitiera emplear mayor o menor -
nCtinero de personas, 'segtin fuera siendo necesario. 

2.2 En lo referente a la selección incorporación del persa 
nal, las entrevistas y tests· psicológicos aplicados pa
ra es te ffn, -nos proporcionan información, la cual va 
a ser procesada mediante los modelos matemáticos -
permiti!ndonos de esta manera obtener resultadqs -
más confiables para poder llevar al cabo la elecciOn 
final. 
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2. ·3 Pa:(a poder establecer un progr~a de desarrollo y ca , 
pacitació~, la teoría de la decisión nos permite pacer 
un análisis cuantitativo a largo plazo de los cursos y 
seminarios, mediante la introducción del orden comple 
to de preferencia en las alternativas, las cuales serrañ 
los tipos y grados de -los cursos y seminarios;, ·y la - -
aplicación del modelo matemático denominado estad!s
tica cla.sica, optimización bayesiana, y uso Optimo de 
la información. 

2·,4 En cuanto al an4lis"is y evaluación del puesto y medi-
das de desempeño, la información relacional nos pro
porciona los datos requeridos para ello. Una vez se 
obtienen éstas, se procederfa a la aplic_aciOn de las -
medidas objetivas de incertidumbre, las cuales como 
ya se dij o, operan de tma manera es tandar sobre da --
tos ya preseñtados, favoreciendo asr la elección de -
los incentivos y servicios para el logro de un trabajo 
eficáz de todos aquéllos que laboran en el ámbito esco 
lar. -

3. Administración de oficinas. El objetivo de ésta es el de -
proporcionar los servicios de adquisiciones, instalaciones, 

· equipo, mantenimiento, documentación, archivo, inscrip- -
cione y otros, necesarios para facilitar la operación esco,. 
lar. · 

No obstante que todo el trabajo de oficina consiste en tma se 
cuencia d~ movimientos sistemáticos, éstas requieren para 
su operación, de una planeaciOn acertada de acuerdo a los 
objetivos y necesidades de la escuela. 

El cómo y el quién, no requiere de la teorra de la decisión, 
para este aspecto requerimCB tlnicamente de t:écnicas admi 
nis tra ti.vas conocidas. 



SUMARIO CONCLUSIVO 

La descripción del contenido en est:e trabajo nos ha podido demos

trar que la teoría de la decisión es tma de los COPJponentes fundamen 

tales del conocimiento humano actualmente.. 

Por eso es indispensable que la educación contemple la necesidad 

de in traducir la para la rtsoluciOn de algunos problemas. 

La base cientffica que nos brinda la teorra de la decisión ofrece al 

hombre la oportuni~ad de hacer resolubles muchos de sus problemas 

mediante procedimientos de an4Iisis y métodos de cálculo. 

Favorece la conducta electiva mediante la introducción de las medi 

das de valor e incertidumhre. Asimismo aporta a la solución de los 

problemas mayor grado de decidibilidad. 

El uso de los modelos matem~ticos en la teor!a de la decisión, ade 

m~ de que nos permiten cubrir un mayor ntimero de alternativas en 

los problemas m4s complejos, nos ofrecen la oporttmidad de compro 

bar la verdad o falsedad de las proposiciones en los problemas que -

contienen dos alternativas finales. 

Observamos que en la gran mayorra de los países desarrollados la 

teorra de la decisión ha sido utilizada en la orientación vocacional fa -

vorecjendo la elección de las alternativas que en. este caso se refieren 

' 
a las carreras tecnicas o profesionales, brihdartdole al alumno la - -
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oportunidad de hacer un análisis más .cientrfico de dichas alternativas 

y al orientador vocacional la facilidad de trabajar sobre un0; base cuan 

titativa. 

Sin embargo en nuestro medio1 la teor1'a de la decisión ha empezado 

a aplicarse en este campo, sin obtener hast~ la fecha resultados con

tundentes que pudieran ser evaluados. Lo mismo ocurre en el campo 

de la planeaci6n y administracion educativa. Más no por ello dejamos 

de reconocer la relevancia de su aplicaci6n en Pedagogra, sobre todo 

en aquellos problemas de :thdole cuantitativo. 

-Por otro lado1 atln cuando aceptamCB que las aportaciones de la teo

rra de la decisión son valiosas tenemos que reconocer las dificultades 

que presenta. 

Pot una parte, su aplicación resulta costosa ya que requiere de la ,

utilización de máquinas computadoras, y por otra1 la falta de recursos 

humanos espec:ia !izados. 



GLOSARIO 

1. Problemas de tipo dicotómico. Son aquéllos en donde exis -

ten dos ,alternativas. 

2. Función lineal. - Cuando en un conj1.U1tO de objetivos "Y" la, 

multiplicación de lD1 objetivo por un nt'.imero real determina· 

un nuevo objetivo. que pertenece a "Y". 

3. Función lineal convexa. - Cuando un conjtmto de objetivos -

forma un espacio vectorial lineal y posee dos dimensiones 

que a su vez son dos objetivos, X, y X2. y por medio de una 

ecuación se obtiene un objetivo X' el cual se sitlla sobre la -

recta que pasa por X, y ~ • 

4. Función cuadrática. - Donde surgen variables cuyos valores 

son elevados al cuadrado. 

s. Axioma. - Es tm postulado; es algo que se acepta como ver

dad. 

6. Lógica bivalente. - Se refiere a la posibilidad de comproba-

ci6n de la verdad o falsedad de los problemas. 
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