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iINTRODUCCION 

En este apartado se hace una presentacién general de la investigacién en donde 

se formula el problema, se describen los objetivos que se pretenden alcanzar y se 

plantean las hipdtesis de la investigaciédn. Asimismo, se exponen Jas razones por 
las cuales se llevé a cabo el proyecto, se definen variables e indicadores, se 

exponen alcances y limitaciones del estudio y, finalmente, se presenta una 
sintesis del contenido capitular. 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

Las nuevas exigencias del desarrollo econdmico, social y politico de acuerdo con 
la cambiante realidad nacional e internacional obligan a que tas instituciones de 
educacién superior en México realicen mayores esfuerzos para sembrar una 
cultura de calidad y dar asi un gran salto hacia la excelencia académica. En una 
investigacion desarrollada por Moctezuma y Mungaray (1994) se concluye que las 
instituciones de educacién superior deben impulsar et quehacer de la 
investigacion, el desarrollo tecnoldgico, el espiritu innovador, ia vinculacién con el 

entorno y otras tareas por demas relevantes, a efecto de propiciar las grandes 
transformaciones que demandan los tiempos actuales, a partir de la formacién 
optima de sus educandos y de los servicios que ofrecen las propias instituciones. 

Estos compromisos, sin duda, descansan sobre la base de una organizacién, 

capaz de servir de plataforma de lanzamiento para tales propdsitos. Por ello 

resulta imprescindible encontrar una estructura organizacional que facilite la 
articulacién de las funciones sustantivas de docencia, investigaci6én y vinculacién 
en las instituciones de educacién superior y promueva, de esta forma, la 

produccién académica en busca de la excelencia en la educacién. 

En ios institutos tecnoldgicos'!, este proceso de cambio se vio limitado por la 
estructura vertical de sus instituciones, en donde tradicionalmente la docencia era 
la funcion sustantiva a ta cual se dedicaban los mayores esfuerzos y unicamente 
se realizaban investigaciones de manera aislada; ademas no se habia dado, 

salvo escasas excepciones, una vinculacién en forma estrecha con e! sector 
productivo de bienes y servicios y la comunidad. Esto representa una 
problematica importante ya que, como se establece en el Articulo 3° de la 

Constituci6én Politica de los Estados Unidos Mexicanos, fraccién VII| "Las 
universidades y demas instituciones de educacién superior... realizaran sus 

| Ei autor sc refiere al grupo de instituciones dependicntes de la Dircccién Geacrai de Institutos 

Tecnolégicos cn la Subsecretaria de Educacién e Investigacion Tecnologicas de la Secretaria de Educacién 

Publica. 
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funciones de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 

de este articulo...", lo cual queda refrendado en el Articulo 4° de ia Ley para la 

Coordinacién de ta Educacién Superior: "Las funciones de docencia, investigacion 

y difusion de la cultura, que realicen las instituciones de educacién superior, 

guardaran entre si una relacién arménica y complementaria” 

Para el caso del Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica, el término "difusion 

de fa cultura” se ha cambiado por el de "vinculacién", ya que es un producto 

sustantivo de este tipo de educacion. 

De esta manera, Ja vinculacién es de vital importancia para los institutos 

tecnoldgicos, ya que ademas de contraer lazos entre el instituto, la empresa y la 

comunidad, mediante estas acciones se hacen llegar a la institucién recursos 

econémicos que permiten mayor productividad en un marco de competitividad en 

los Ambitos nacional e internacional. 

Resultaba imprescindible encontrar una estructura organizacional que facilitara la 

articulacién de las funciones sustantivas de docencia, investigacion y vinculacion 

a efecto de elevar la produccién académica en busca de la excelencia en la 

educacién 

En este sentido, la Direccién General de Institutos Tecnolégicos, a partir de 1991, 

se dio a la tarea de implantar el Modelo de Organizacién Departamental en sus 

instituciones, con lo que se pretendia coadyuvar a la consecucion de dichos 

propositos 

Como en cuaiquier cambio organizacional na se esperdé contar con resultados en 

el corto plazo: los frutos de! modelo departamental se darian en el mediano y 

largo plazos. Sin embargo, a nueve afios de su implantacion, es conveniente 

evaluar sus resultados y comparartos con los que tenian las propias instituciones 

cuando operaban con el modelo de carreras, para contar con elementos de juicio 

que permitan decidir sobre el futuro organizacional de las instituciones. Asimismo, 

seria provechoso conocer las opiniones de los directivos de los institutos 

tecnoldgicos (directores y subdirectores académicos) en torno a los modelos 

departamental y de carreras, para contar con un panorama mas completo sobre la 

funcionalidad de ambos modelos. 

Al recabar informacién sobre el tema, se encontré que no existen en México (ni en 

otros paises) estudios cientificos sobre el Modelo de Organizaci6n Departamental 

por lo que persiste la duda de si este modelo organizacional facilita mas la 

produccién académica -entendida ésta como el desarrollo conjunto y articulade de 

jas funciones sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién- o bien, si se 

obtienen mejores resultados con el madelo de carreras (escuelas o facultades). 
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En el campo dei desarrollo organizacional, esta propuesta de investigacion 

pretende ser una herramienta util para impulsar los cambios y transformaciones 

que demandan los tiempos actuales. La vertiginosa evolucién del quehacer 

educativo nos obliga a reordenar y replantear nuestras estructuras organizativas. 

Este estudio resulta interesante y por demas oportuno, para una época que exige 

la excelencia del Sistema Educativo Mexicano. 

Por todo lo anterior, basandose en la existencia de un desequilibrio en el 

conocimiento y en la necesidad de contribuir para que los institutos tecnoldgicos y 

otras instituciones educativas desarrollen arménicamente sus funciones 

sustantivas de docencia, investigacion y vinculacién, el problema de investigacion 

se plantea mediante las siguientes interrogantes: 

»® ~Se ha desarrollado mas en los institutos tecnolégicos la produccion 

académica, entendida como el desarrollo conjunto y articulado de las 

funciones sustantivas de docencia, investigacion y vinculacion (Macias, 

4995, p. 71) con el modelo de organizacién departamental?, o bien, ise 

obtenian mejores resultados con el modelo de carreras? 

>» ~4Como se Ilevo a cabo el proceso de “departamentalizacién académica” en 

los institutos tecnolégicos? 

» ~Cuadles serian algunos de los principales modelos de organizacién que 

han utilizado las instituciones de educacién superior referentes a la 

conduccién de lo académico y de la propia institucién educativa? 

>» ~Como esta conformado el Sistema de Educacién Superior en México y, 

especialmente, el Subsistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Determinar si se ha desarrollado mas en los institutos tecnolégicos la produccién 
académica (desarrollo conjunto y articulado de las funciones sustantivas de 
docencia, investigacién y vinculacién) con el modelo de organizacién 
departamental, o si por el contrario, se abtenian mejores resultados con el modelo 

de carreras. 
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Objetivos Especificos 

+ Describir cémo se llevo a cabo el proceso de “departamentalizacion 

académica’ en los institutos tecnolagicos 

+ Describir algunos de ios principales modelos de organizacion que han 

utilizado las instituciones de educacién superior referentes a la conduccién 

de lo académico y de la propia instituci6n educativa 

> Presentar una vision general del Sistema de Educacién Superior en México 

y especialmente del Subsistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos. 

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPOTESIS 

La hipotesis de investigacién que se plantea en este proyecto es la siguiente: 

Hi: El modelo de organizacién departamental implantado en los institutos 

tecnolégicos favorece mas !a produccién académica (desarrollo conjunto y 

articulado de las funciones sustantivas de docencia, investigacion y 

vinculacién) que el modelo de escuelas o facultades con que operaban 

anteriormente dichas instituciones. 

Como hipétesis de trabajo se tienen las siguientes: 

H1: La estructura organizacional que opera en los institutos tecnolégicos esta 

asociada con el desarrolio de la docencia de la manera siguiente: 

a) Con el modelo departamental se cuenta con menor indice de reprobacion que 

el que se tenia con el modelo de carreras 

b) Con el modelo departamenta! se cuenta con menor porcentaje de desercién 

que el que se tenia con el modelo de carreras 

H2: La estructura organizacional que opera en los institutos tecnoldgicos esta 

asociada con el desarrolio de la investigacién de la manera siguiente: 

a) Con el modelo departamental se cuenta con mayor cantidad de proyectos de 

investigacién que los que se tenian con el modelo de carreras 

b) Con el modelo departamental se cuenta con mayor numero de investigadores 

que ej que se tenia con ei modelo de carreras 
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c) Con el modelo departamental se cuenta con mayor numero de horas 

semanales dedicadas a !a investigacién que el que se tenia con el modelo de 

Carreras. 

*H3: La estructura organizacional que opera en los institutos tecnoldgicos esta 

asociada con el desarrollo de la vinculacién de la manera siguiente: 

a) Con el modelo departamental se cuenta con mayor cantidad de proyectos de 
vinculacién en desarrollo que los que se tenian con el modelo de carreras 

VARIABLES E INDICADORES 

Como variable dependiente en la investigacién se tiene a la produccién 
académica, la cual es definida para efectos de la investigacion como “el desarrollo 
conjunto y articulado de las funciones sustantivas de docencia, investigacién y 

vinculacién” (Macias, 1995, p. 71). 

La definicién operativa de docencia es “funcién sustantiva de las instituciones de 

educacién superior en la que se transmiten conocimientos, se desarrollan 
aptitudes, se establecen habitos; se forma, instruye y capacita a los alumnos y se 
evaluan resultados” (Rangel, 1988, p. 28). Los indicadores seleccionados para 
medir el desarrollo de la docencia son el indice de reprobacién y el porcentaje de 
desercién de !os alumnos del instituto tecnolégico 

El indice de reprobacién se define, para efectos de esta investigacién, como “el 
porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios 
establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y 
que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir dicho grado o curso” 
(Direccién de Analisis y Sistemas de informacion [DASI], 1994; p. 62). Su calculo 
se obtiene como el porcentaje de alumnos que reprobaron, cuando menos, una 
materia con relacién a la matricula total del instituto tecnolégico (Consejo del 

Sistema Nacional de Educaci6n Tecnoldgica [COSNET}, 1994; p. 32) 

El porcentaje de desercién se define, en lo que corresponde a esta investigaci6n, 
como “el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes 
de terminar un grado o nivel de estudios’ (DAS!, 1994; p. 56) 

Para obtener el porcentaje de desercién “se divide la diferencia entre el numero 

de alumnos inscritos y el numero de al nnos atendidos entre el total de alumnos 
inscritos” (COSNET, 1994; p. 34). 

Los indicadores arriba mencionados son métricos y fueron seleccionados en 
virtud de que forman parte del proceso de evaluacién institucional del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnolégicos y son congruentes con los lineamientos 
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generales para la evaluacion de ta educacién tecnolagica superior propuestos por 

ia Comisién Nacional de Evaluacién de la Educacion Superior (CONAEVA) 

Por otra parte, la definicion operativa de investigacion es “funcion sustantiva dela 

educacién superior, consistente en un proceso racional sustentado en métodos 

rigurosos, orientado a !a obtencién de nuevos conocimientos 0 a la comprobacién 

o demostracién de los ya existentes” (Rangel, 1988, p. 41) 

Los indicadores seleccionados para medir la investigacién son el numero de 

proyectos de investigacién, el numero de investigadores y el porcentaje de horas 

semanales dedicadas a la investigacién, por parte de los académicos del instituto 

tecnoldgico. 

Se entiende por numero de proyectos de investigacién a la cantidad de proyectos 

que se encuentren en cualquier fase de desarrollo durante e! ciclo escolar: el 

numero de investigadores se refiere a la cantidad total de docentes de tiempo 

completo asignados a cuando menos un proyecto de investigacion durante el ciclo 

escolar, y el numero de horas semanales dedicadas a Ia investigacion tiene que 

ver con el tiempo total que los académicos dedican semanalmente a las 

actividades de investigacion. 

Estos indicadores son métricos y fueron seleccionados en virtud de que forman 

parte del proceso de evaluacién institucional del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnolégicos y son congruentes con los lineamientos emitidos por la CONAEVA. 

Para efectos de esta investigacion, la definicién operativa de vinculacion es “el 

establecimiento de una relacién de apoyo reciproco entre los organismos 

productores de bienes y servicios publicos, privados y sociales, y el sistema de 

Educacién Tecnoldgica a fin de satisfacer las necesidades propias de! contexto 

social” (Macias, 1995, p. 23). E! indicador seleccionado para medir la vinculacion 

es el ntimero de proyectos de vinculacién con el sector productivo o la 

comunidad. 

Este indicador también es métrico y se seleccioné en virtud de que forma parte 

del proceso de evaluacion institucional del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnoldgicos y es congruente con Ios lineamientos emitidos por la CONAEVA. 

Como variable independiente se encuentra el cambio de modelo de organizaci6n 

correspondiente a la conduccién de lo académico en los institutos tecnolégicos. 

Dicho cambio consistié en implantar el modelo de organizacién departamental 

  

2 La decripcion de! puesto de “docente” en cl Manual de Organizacién del Instituto Tecnoldgico” (SEP. 

1992) sefiala que con el modelo departamental. el personal docente de licmpo completo, ademas de unpartir 

las clases que le corresponda, debera ~...parlicipar cn proyectos de docencia, tavestigacion y vinculacton. (p. 

497). 
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(departamentalizacién) en sustitucién del modelo de escuelas 0 facultades con 

que operaban dichas instituciones educativas 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

La investigacion propuesta busca, mediante los fundamentos tedricos del modelo 

de organizacion departamental y los resultados de su aplicacién practica en el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos, encontrar explicaciones que 

permitan refutar o reafirmar la validez de dicho modelo en lo que se refiere a si 

favorece mas la produccién académica que el modelo de carreras (escuelas 0 

facultades). 

En este sentido, se pretende contrastar la forma en que el modelo tedrico de 

organizacién departamental se presenta en la realidad, a la vez que se analizan y 

discuten otros modelos de organizacién en instituciones de educacidn superior 

Lo anterior es de suma importancia, ya que adoptar el modelo departamental en 

los institutos tecnolégicos ha requerido de grandes inversiones de tiempo y 

recursos, por lo que convendria evaluar sus resultados y contrastarlos con los 

que tenian dichas instituciones cuando operaban con el modelo de carreras. De 

igual forma, es conveniente evaluar las opiniones de !os directivos de los 

institutos tecnolégicos (directores y subdirectores académicos) respecto a los 

resultados y aceptacién del modelo departamental ya que son ellos quienes estan 

directamente involucrados en la instrumentaci6én de! nuevo modelo educative y 

son los responsables de que el proceso educativo se realice eficazmente 

De esta manera, tendremos elementos de juicio que nos permitiran orientar las 

acciones que en cuanto a estructuras organizativas realicen los institutos 

tecnolégicos y otras instituciones educativas para fortalecer la produccién 

académica mediante el desarrollo conjunto y articulado de las funciones 

sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién con el sector productivo y la 

comunidad 

Por otra parte, el estudio planteado ayudara, entre otros aspectos, a conocer la 

evolucion y desarrollo de las estructuras organizacionales en las universidades y 

demas instituciones de educacion superior, asi como las diferentes concepciones 

universitarias. 

Esta investigaciOn es importante con respecto a la administracién, ya que parte de 

una fase del proceso administrativo que es la organizacion y analiza lo 

concerniente a la eleccién de un modelo organizacional apropiado para las 

instituciones de educaciGn superior. 
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También, se incorpora la fase de! proceso administrativo referente a! control, en 

donde se busca determinar si con el cambio de organizacién hubo mejoras 

respecto a la produccién académica y si éstas mejoras se gebieron a Ia 

departamentalizaci6n, fueron independientes al nuevo modelo o se presentaron a 

pesar del cambio de organizacién 

  

Por otra parte, es pertinente mencionar que en las instituciones de educacion 

superior ocurre un fendmeno singular: muchas tienen divisiones, escuelas o 

facultades de administracién, ciencias empresariales o su equivalente, y con todo 

no se han preocupado de su propia estructura organizacional, a pesar de la 

necesidad cada vez mayor de ello (Ferrer, 1973, pp. 231-232) . 

Los administradores estan ansiosos por desarrollar modelos organizacionales que 

respondan a las necesidades de las empresas, industrias e instituciones 

gubernamentales, dejando al margen organizaciones tan importantes como son 

las propias instituciones educativas. 

Es mas, por {a creciente importancia de las instituciones de educacién superior 

en la sociedad, por el aumento de la matricula escolar, por el mayor peso 

especifico que en ellas debe tener la investigacién, por la complejidad creciente, 

tanto en planes de estudio como en programas de investigacién, las instituciones 

de educacién superior de hoy tienen una maquina mucho mas pesada que las 

microuniversidades de antafio. Si bien en otros tiempos las estructuras 

organizativas apenas estaban disefiadas y consiguientemente su administraci6n 

era rudimentaria, hoy en dia toda institucién universitaria moderna y competitiva 

debe contar con una buena organizaci6n. 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Con el fin de cumplir en forma eficaz y eficiente sus objetivos, las instituciones de 

educacién superior requieren de una adecuada infraestructura administrativa 

sobre la cual se sustente el desarrollo de sus funciones de docencia, 

investigacion y vinculacién. 

En la presente investigacién no se pretende hacer un analisis detallado de los 

diversos aspectos relacionados con !os modelos y estructuras organizacionales 

que pudieran adoptar las instituciones de educacién superior en un afan por 

optimizar sus recursos humanos, materiales, fisicos y financieros dentro de los 

niveles de calidad establecidos por los objetivos institucionales. 

Mas bien se busca ubicar la problematica a !a cual se enfrentan los institutes 

tecnolégicos y otras instituciones de educacién superior para el cumplimiento de 

los objetivos que les dan razon de ser y que se tefieren al desarrollo conjunto y 

articulado de sus funciones sustantivas de docencia, investigacion y vinculacién. 
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Esta problematica se refleja en los ajustes que se han presentado en su 

estructura organizativa, debido tanto a la dinamica interna, de desarrollo, como a 

la influencia de las cambiantes condiciones econdmicas, politicas y sociales en 

las que estan inmersas las instituciones de educacion superior. 

Las teorias referentes a disefios de modelos organizativos que respondan de 

manera mas eficiente y eficaz a los objetivos institucionales y a la influencia del 

entorno han producide desde modelos de estructuras organizativas simples y 

estaticas hasta modelos con estructuras organizativas de complejidad y 

sofisticacion (parte II). Estos modelos de organizacién encuentran su justificacion 

en que su aplicacién ha tenido en algunas instituciones un funcionamiento 

eficiente y eficaz. 

Estas consideraciones generales parten de la premisa de que no existe en las 

ciencias administrativas la posibilidad técnica de definir un modeto unico de 

organizacion académico-administrativa como el mas recomendable de ser 

adoptado por cualquier institucion de educacion superior. 

El modelo adecuado seria aquel que mejor responda a las condiciones y 

caracteristicas especificas del entorno institucional, asi como a los objetivos, 

politicas, normas y recursos humanos, materiales y financieros de cada institucion 

educativa. 

Para el caso de los institutos tecnolégicos, el modelo mas adecuado es el que 

contribuya mejor al desarrollo conjunto y articulado de las funciones sustantivas 

de docencia, investigacién y vinculacién. 

RESUMEN CAPITULAR 

El primer apartado se refiere a los antecedentes histéricos y desarrollos 

organizacionales de ta educacidn superior. 

De esta manera, en el primer capitulo se expone la forma y organizacién de las 

universidades a partir de los siglos XIl y XIII que, en opinion del autor, es cuando 

se dan las bases de la universidad con el sentido actual de la educaci6én superior. 

En el segundo capitulo se trata lo referente a los desarrollos organizacionales de 

las instituciones de educacién superior, especificamente los casos de Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, los cuales tienen gran influencia en 

la organizacién universitaria de México. 

Las principales concepciones de la universidad se presentan en el tercer capitulo, 

ya que para poder comprender su estructura organizacional se requiere analizar 

sus formas, las relaciones que existen entre ellas y su integracién con la 
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sociedad Se analizan las concepciones universitarias de Francia, Alemania, 

Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, México y Latinoamérica 

En el segundo apartado, se analizan los principales modelos tedricos referentes a 

la conduccion de Ia institucién educativa y a la conduccién de lo académico. 

Algunos de los principales modelos de organizacion referentes a la conduccién de 

la institucién educativa, como las teorias organizativas sobre la productividad, et 

ser humano, la estructura, el poder, fa cultura, el sistema, la calidad y la 

postmodernidad, se analizan en el capitulo cuarto. 

En el capitulo quinto, se estudian los modelos de organizacién académica de las 

instituciones de educacién superior, los cuales se refieren a la organizaci6n 

universitaria de escuelas o facultades, modelo departamental y organizacion 

interdisciplinaria. 

En el tercer apartado, se hace una descripcién detallada de la organizacion en las 

instituciones de educacién superior mexicanas, y en especial, de los institutos 

tecnoldgicos. 

Asi, el capitulo sexto trata sobre la organizacion y el funcionamiento del Sistema 

de Educacién Superior en México 

El capitulo séptimo se refiere al Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica y, 

particularmente, el instituto tecnoldgico, objeto de esta investigacién. Se describe 

su desarrollo histérico, la conformacién del sistema, los niveles educativos que 

atiende y tas instituciones que lo integran. 

En el capitulo octavo se hace una descripcién de los institutos tecnolégicos para 

lo cual se presentan sus antecedentes, organizacién, misién y objetivos 

El proceso que se llevé a cabo en ta implantacion del modelo departamental en 

los institutos tecnolégicos se describe en el cuarto apartado. 

De esta manera, en el capitulo noveno se describen de manera detallada los 

procesos de disefio e implantacién del modefo departamental en tos institutos 

tecnoldgicos. 

En et quinto apartado se hace un andlisis del método de investigacién, asi como 

de los resultados obtenidos. 

En el capitulo décimo se piantea la investigacién formal asi como el 

procedimiento que se siguid para lievarse a cabo. Se describen el tipo de estudio, 
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el método de investigacién, los instrumentos del investigador, el disefio de la 

investigacin y los métodos estadisticos de !a investigaci6n. 

En el capitulo once se describen, de manera detallada, los resultados obtenidos 

producto de la investigacién, asi como de su tratamiento estadistico 

Al final del documento e! lector encontrara las conclusiones y recomendaciones, 

asi como la bibliografia consultada y los apéndices respectivos 
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PARTE |. ANTECEDENTES Y DESARROLLOS 

ORGANIZACIONALES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

€ste apartado incluye los antecedentes histdricos de la educacién superior, asi 

como las principales concepciones de universidad. 

1. ASPECTOS HISTORICOS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

La universidad aparece, en la forma y organizacion que hoy la conocemos, en los 

siglos XII y XIll en la mayor parte de los centros urbanos de Europa (Rashall, 

1933). Anteriormente, la ensefianza no habia sido institucionalizada, y aunque 

ciertas ideas filosoficas, como las de Platon en La Republica (Platén, 1988), 

daban ya un sistema de educacion para preparar tanto a los dirigentes como a los 

ciudadanos, es en el siglo XI] cuando realmente aparecen los antecedentes 

universitarios con e! sentido actual de !a educacion superior. 

Segiin Barquin (1982) “el esquema organizativo original de las universidades 

proviene de la edad media y, sin pretender que haya sobrevivido como en el siglo 

XI, su organizacién actual aun conserva algunas de sus caracteristicas que 

ofrecia en sus origenes” (p. 119). 

La universidad aparece primero como una asociacién de maestros e intelectuales 

que se retinen con ja intencién de dedicarse a la ensefianza. En fos sigtos XIII y 

XIV, el movimiento gremiai se esparce por todo ef continente y su organizacion es 

copiada por diversos grupos. Los maestros y estudiantes se organizan en forma 

de gremio, pues estas instituciones, que profiferaron en varias ciudades 

europeas, habian adquirido gran prestigio (Castrejon, 1982). 

En sus inicios, las universidades estaban conectadas con una catedral de 

importancia; en esta etapa, un canénigo o alguna autoridad nombrada por él 

dirigia el centro de ensefianza; después se permitid el establecimiento de otras 

escuelas fuera de su recinto. En todas ellas, el plan de estudios tuvo por base las 

siete artes liberales de la Edad Media (gramatica, logica, retérica, aritmética, 

geometria, musica y astronomia), junto con las mas elevadas facultades de 

Teologia, Derecho y Medicina. 

Una etapa posterior sobrevino, cuando se empezé a otorgar una licencia para 

ensefiar, que permitia que el maestro -por medio de un examen formai- pudiera 

ejercer su profesién en un centro similar. a esa licencia o carta se le ltamé titulo o 

grado (Castrejon, 1982). 
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Estudiantes y maestros se llamaban clerigi, porque en un principio casi todos eran 

miembros del! clero o personas conectadas con fa nobleza, quienes gozaban de 

ciertos privilegios en sus ciudades. 

De este tipo de organizaciones, dos sirvieron de modelo para las universidades 

subsecuentes: la Universidad de Bolonia, Italia, que era una universitas 

scholarium (hermandad de estudiantes que elegian a su propio rector), y la 

universidad de Paris, la cual era una universitas magistrorum (hermandad de 

maestros licenciados). Estas dos instituciones tuvieron fuerte influencia en el 

resto de Europa, especialmente en Inglaterra, donde surgieron las mas 

prestigiadas: Oxford y Cambridge, cuyo modelo era la universidad de Paris. 

En la Edad Media, después en el Renacimiento y en ja Reforma, las 

universidades fueron escenarios de luchas filosdficas que influyeron en la gente 

de {a época formando diversas concepciones que sobre universidad 

caracterizaron a la educacién superior en el mundo. Aun cuando las ideas 

sociales, politicas y religiosas cambiaron, la estructura original de las instituciones 

se conservo y las universidades se convirtieron, poco después, en los unicos 

centros de educacién superior. A pesar de que servian a una elite, en todas 

partes de Europa, el pueblo, en general, las veia siempre con gran respeto. 

2. DESARROLLOS ORGANIZACIONALES EN LA EDUCACION SUPERIOR 

El andlisis que aqui se {leva a cabo se limitara, por razones de tiempo y espacio, 

a considerar los tres principales modelos de os que tiene influencia la educacion 

superior en México: a) La organizacion centralizada de Francia b) la organizacién 

descentralizada de Inglaterra y c) la organizacién multiple de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

A) Francia 

La centralizacién ha sido quiza el elemento por definicion del sistema de 

educacion superior en Francia. La Universidad de Paris, cuya tradicion centenaria 

es por demas conocida, ha tenido un papel protagonico, ya que en 1970 atendia 

480,000 estudiantes de una poblacién nacional de 647,000. 

Inicialmente, el patron de organizacién universitaria se baso en ef modelo de 

autoridad magisterial. Sin embargo, dicho esquema organizativo fue modificado 

radicalmente por ei decreto de 1808, cuando se introdujo el modelo “napolesnico”, 

cuyas caracteristicas fundamentales consistian en considerar a las facultades 

como las unidades mas relevantes del sistema de educacién superior, asi como 

en incrementar {a intervencidn y el control del estado. En 1986 (Barquin, 1982; p. 

119), se reagruparon las facultades en una universidad, pero aun asi, las 
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primeras siguieron siendo mas relevantes, como unidades, que incluso la propia 

universidad. 

Con el movimiento estudiantil de 1968 -que convulsiond los sistemas de 

educacién superior de los paises industrializados y de aquellos en proceso de 

industrializacion- se inicio un periodo de profundas reformas. La primera 

propiciada por la Ley de Orientacién de la Educacion Superior, y tuvo por efecto 

un mayor grado de descentralizacién en las instituciones de educacién superior 

francesas. 

8) Inglaterra 

Ahora corresponde e! turno a otro sistema europeo, quiza completamente 

diferente por lo que corresponde a sus dimensiones y grado de centralizacién. 

El sistema inglés se caracteriza por ser un sistema descentralizado, formado por 

un gran numero de universidades (sdlo se trataré en esta investigacion el caso de 

la Universidad de Cambridge). Esta universidad data de 1818, pero fue precedida 

por algunos colegios que hoy la integran, cuya fundacién se remonta a 1284. 

Hasta 1850, los colegios se autogobernaban sin injerencia de alguna instancia 

superior. A partir de ese afio se instituyé al vicecanciller, pero de hecho los 

colegios siguieron sienda la unidad mas importante. El vicecanciller, que dura en 

su cargo dos arios, asume un papel de coordinador de {a vida universitaria, y sus 

funciones se restringen practicamente al Ambito administrativo (Barquin, p. 128). 

Como en el caso de la vieja Universidad de Paris, en Cambridge el esquema 

basico de organizacién se asenté alrededor del principio de autoridad magisterial 

y gremial, pero a diferencia de Paris dicha organizacién se ha conservado 

practicamente hasta la actualidad, superando incluso al critico periodo de fines de 

ios sesentas y principios de los setentas. En su mayor parte, la explicaci6n de tal 

fenémeno se debe a que Cambridge nunca sufrié un agudo proceso de 

crecimiento cuantitativo. Por el contrario, gracias a la creacion de las nuevas 

universidades la poblacién estudiantit de Cambridge, como porcentaje de la 

poblacion estudiantil universitaria de Inglaterra, baj6 de alrededor de 10%, antes 

de la Segunda Guerra Mundial, a menos de 5% en la década de los setentas. 

La inusitada autonomia de que gozaban las universidades inglesas era producto, 

en parte, de una menor intervencion de ia Corona, en comparacion con otros 

paises europeos y, en parte, como resultado de la carencia de érganos o 

instancias gubernamentales en el ambito nacional. Sin embargo, a partir de la 

primera década del siglo XX, comenzaron a cambiar las cosas a raiz de la 

aparicion del Comité de Subsidios a las Universidades UGC (University Grants 

Committe) y de! Departamento de Educacién y Ciencia, DSE (Departament of 

Science and Education). El primero es una entidad intermedia entre tas 

universidades y el Estado; se integra por alrededor de 20 miembros, que 
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usualmente son personalidades del mundo de las universidades, intelectuales de 

reconocido prestigio y representantes del comercio y la industria, todos ellos 

nombrados por el Ministro de Educacién y Ciencia. 

Una vez que ha sido asignada a la institucién la cantidad correspondiente al 

subsidio estatal, ta Universidad de Cambridge tiene las mas amplias facultades 

para distribuirlo internamente. 

Por lo que se refiere al personal académico, el UGC determina el tabulador 

salarial para los distintos niveles de profesores. Sin embargo, a diferencia de lo 

que sucede en Francia, no interviene en el nombramiento de los profesores. 

Asimismo, la Universidad de Cambridge es totalmente auténoma por lo que se 

tefiere a la politica de admisién de alumnos, asi como de la concerniente a los 

planes y programas de estudio. Es mas, en materia de admision de alumnos las 

facultades se han descentralizado, de manera que corresponden directamente a 

cada uno de fos colegios. 

C) Estados Unidos de Norteamérica 

Para concluir con este apartado, se abordara el desarrollo organizacional de las 

universidades norteamericanas. Su estudio resulta relevante no sdélo porque 

constituye el mas rico y vasto sistema de ensefianza superior, sino porque 

establece el otro pola que, junto con el sistema francés, parece haber tenido una 

mayor influencia en el sistema mexicano. 

Las universidades norteamericanas no se constituyeron por medio de un lento y 

gradua! proceso que espontaneamente produjo una arganizacién gremial. Por el 

contrario, al igual que fas demas universidades del nuevo mundo, su creacién se 

produce por un acto consciente y deliberado, proveniente de alguna autoridad 

gubernamental. 

Como creaci6n voluntaria de instancias no universitarias, las nuevas instituciones 
de ensefianza se vieron dotadas de un organo colegiado, integrado por personas 
ajenas a la institucién, que debia dirigir su desarrollo y asegurarse de que 

cumplieran con su cometido. 

La temprana industrializaci6n de los Estados Unidos, asi como el caracter 
descentralizado de su estructura econémica y politica, favorecieron e! surgimiento 

de una autonomia universitaria precoz. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo el auge de la vida universitaria 
norteamericana y un notable crecimiento que se tradujo en la transformacién de 
su estructura interna donde se favorecié mas la autonomia universitaria. 
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Como producto de! auge universitario los planes de estudio se ampliaron 

notablemente y se introdujo una creciente especializacion, paulatinamente, la 

docencia se vinculd con la investigacién, hasta que llegé a constituir un elemento 

decisivo en la carrera académica. Todo esto trajo consigo la aparicién de equipos 

de especialistas que volvieron a introducir el principio de la autoridad profesional 

colegiada lo que, junto con la creacién de !os departamentos como el ultimo 

peldafio de la organizacién académica, provocd un desplazamiento de las 

facultades de decision que favorecia una mayor participacién del personal 

académico en la toma de decisiones 

Alrededor de 1900 se inicid un proceso notable de ampliacion de ios 

departamentos. Paralelamente al desarrollo de la burocracia académica, |a 

burocracia administrativa centralizada comenzé a aumentar de una media de 

cuatro funcionarios, a una media de 30 por institucién educativa en la tercera 

década del siglo XX (Barquin, 1982, p. 132). Este incremento se explica en parte 

por el crecimiento de la estructura departamental y el de la extensién 

universitaria. 

Cualquier generalizacién sobre la evolucion de las  universidades 

norteamericanas durante e! siglo XX seria aventurada, dada la heterogeneidad 

que e! sistema presenta. No obstante, parece haber algunas tendencias 

generales. Se podria decir que se han fortalecido los departamentos, asi como los 

funcionarios de un nivel intermedio y los organos colegiados en que participa el 

personal académico. Es decir, se ha producido un proceso de extrema 

descentralizacién, que ha venido a menoscabar la posicién de las instancias de 

4mbito institucional, niveles 3 y 4, en beneficio de las instancias de los niveles 1 y 

2. (Barquin, 1982, p.132). No obstante, como se vera mas adelante, también se 

ha renovado en algunas instituciones de educacién superior el modelo de 

escuelas o facultades, de tal manera que en !a actualidad existen modelos 

multiples de organizacion universitaria, los cuales se presentan como sistemas 

hibridos que incluyen caracteristicas de ambos modelos organizacionales. 

Los desarrollos comparativos analizados, pero particularmente los de EUA y 

Francia, muestran dos polos opuestos de las formas de organizacién de las 

instituciones de educacion superior, no obstante, para estar en condiciones de 

abordar los modetos organizacionales actuales es conveniente profundizar en lo 

que, para efectos de esta investigacién, el autor ha llamado “concepciones 

universitanas”. 

3. CONCEPCIONES UNIVERSITARIAS 

Una vez analizados algunos antecedentes hiistoricos y desarrollos 

organizacionales, para tener un conocimiento mas cabal de los distintos modelos 

organizacionales con que opera o ha operado la universidad, es interesante 
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describir algunas de las principales “concepciones de universidad”, las cuales nos 

muestran de manera sucinta algunas de las mas importantes caracteristicas y 

funciones de las universidades 

De acuerdo con Pedro Ferrer (1973) existen seis concepciones distintas sobre la 

universidad, que son la_ francesa, alemana, inglesa, norteamericana, 

latinoamericana y mexicana. 

Conviene advertir que estas concepciones deben de tomarse como 

esquematizaciones de una realidad tan rica y tan variable como es Ja propia 

universidad, y por tanto lo que hacen es recalcar algunas tineas de fuerza que 

son dominantes en la concepcién de la universidad en uno u otro pais. Por eso no 

es rafo que haya paises que en la estructuracion y filosofia de su universidad 

tomen ideas prestadas de dos 0 tres concepciones distintas 

A) Concepcién Francesa 

Esta concepcién de la Universidad surge en los afos de consolidacion y 

pacificacién de la Revolucion Francesa. Segun el Propio Napoleon, la Revolucion 

“habia terminado” (Napoleén, 1966) y se abria una nueva era, la del orden, la cual 

incluia la construccién de multiples instituciones en los diversos ordenes de la 

vida social. Uno de ellos es la educacion (Pallan, 1978) 

Para Napoleon (en Ribeiro, 1971), la nueva universidad surgia “con ei propdésito 

principal de tener un medio de dirigir tas opiniones politicas y morales, y de 

contribuir a la edificacién de la Francia moderna’ (p. 58). Su acervo ideolégico se 

constituye como las nuevas doctrinas politicas y sociales que habian orientado a 

‘a propia revolucién 

Como sefala Ferrer (1973, p. 29), Napoledn comenzo por crear primero escuelas 

especiales y en 1806 creaba la Universidad imperial al servicio del Estado 

(entendiendo siempre por Estado el poder central) y de la ideologia de! estado. 

Junto con esto Napoleén constituia a los catedraticos en funcionarios del Estado, 

con lo que atentaba de hecho e intencionatmente contra una de las esencias mas 

puras de la Universidad como es la autonomia, que habia estado en vigor desde 

{a constitucién de !as primeras universidades 

EI influjo que las ideas de Napolesn ejercieron en todo el continente europeo, 

especialmente en paises como Espana, Portugal e Italia, explica que esos paises 

adoptaran con muy pocas variantes el modelo de universidad napoleénica, y en 

algunos de ellos aun con mas rigidez que en la propia Francia, en ta cual muy 

pronto se va asistiendo a una liberalizacién creciente del modelo de la 

Universidad Imperial, sobre todo a partir de 1896 en que se admite oficialmente la 

existencia de facultades reagrupadas en una pluralidad de universidades y la 

libertad de catedra (Ferrer, 1973, p. 29). Sin embargo, el centralismo se ha 
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mantenido en Francia hasta hoy, a pesar de que en los Ultimos afos ha sido 

objeto de criticas cada vez mas duras, no solo por parte de la nacion en general, 

sino también por los profesores universitarios 

Con la concepcién napolednica, la estructura de la universidad se va a cimentar 

en la constituci6n de un conjunto de escuelas profesionales: derecho, medicina, 

letras y ciencias. Este modelo de universidad se organiza sobre la base de un 

conjunto de escuelas separadas cuya misién es formar a la nueva élite que, a su 

vez, pretende consolidar las nuevas ideas revolucionarias en contra del viejo 

orden monarquico (Pallan, 1978) 

La concepcion francesa (napoleénica) de la educaci6n tiene singular importancia 

para el presente estudio, ya que el modelo napoleonico de universidad es el 

origen dei modelo de organizacion por escuelas o facultades que aun perdura en 

muchas instituciones de educacién superior en e! mundo y que se tratara con 

mayor profundidad mas adelante. 

B} Concepcion Alemana 

Napoleén era un genio practico, mas preocupado por la accién y por la 

organizacién que por darnos una teoria sobre la universidad. En realidad tos 

primeros en darnos una concepcidn sistematica y mas tedrica de la universidad 

han sido los alemanes, quienes, por medio de Kant, Schelling, Fichte, Steffens, 

Schleiermacher, Humboldt, nos habian de legar principalmente entre 1789 y 1810 

una idea clara sobre como concebian que debia ser la Universidad (Schelling, 

1969 y Ferrer, 1973) 

Fundamentaimente, fa concepcién alemana de la universidad se resume en ‘a 

siguiente idea: la universidad es una corporacién al servicio, no de los seres 

humanos, sino de la ciencia. En este sentido es una comunidad de 

investigadores, cuya finalidad es la aspiracién de la humanidad a la verdad, cuya 

concepcién general es la unidad de la ensefianza e investigacién en el seno del 

universo de la ciencia y entre cuyos principios de organizacién figura la libertad 

académica y la sana estructuracién de tos estudios por facultades; es decir, una 

estructuracion que favorece la unidad y universalidad del saber y su comprension. 

La concepcién alemana, a diferencia de !a francesa o napolednica, no persigue 

un fin utilitarista, sino eminentemente cientifico (el fin utilitarista, herencia de 

Napoleén, se perdié en pocos afios) y, de las dos funciones esenciales que en 

aquel tiempo tenia la vida universitaria, pone decididamente el énfasis en la 

investigacion. En este sentido, !o importante no era el estudiante sino la ciencia 

Por otra parte, la concepcién alemana realizo cambios importantes en la 

organizacién de la universidad: de !a organizacién por facultades © institutos 

cambio a la organizacion por departamentos propia de la universidad 
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norteamericana, con lo que se buscaba mayor flexibilidad y facilidad para cursos 

interdisciplinarios. Como ejemplo tenemos a Bochum en donde, en lugar de cuatro 

0 cinco facultades, se crearon 18 departamentos; en Bremen, de seis facultades 

s@ paso a 12 departamentos (Ferrer, 1973, p. 34) 

C) Concepcida Inglesa 

La concepcidn inglesa de la educaci6n tiene como principal autor a J H. Newman 

quien en su obra "The idea a University” (Newman, 1853) expone su pensamiento 

sobre ta educacion superior en Inglaterra. Si Fichte, Schlelermacher y Humboldt 

hacian hincapié en la investigacién, Newman lo hace decididamente en la 

educacion. En este sentido, para Newman ja universidad es un medio de 

educacion 

Las ideas de Newman explican, junto con la tradicién universitaria inglesa, la 

importancia que en ese pais ha tenido la educacién en los ultimos dos sigias. Las 

universidades inglesas han conservado todo !o esencial de las universidades 

medievales en las que el contacto profesor-alumno era algo fundamental De ahi 

que aun hoy jas universidades britanicas tienen una mas elevada relacién 

profesor-alumno, que llega a 1/6 en algunas universidades (Ferrer, 1965). 

Por otra parte, la concepcién de la universidad de Newman es una concepcién 

aristocratica, elitista de la universidad, de ahi que las universidades britanicas 

estén acusando el impacto de la democratizacién de la ensefanza superior, no en 

cuanto a que este sistema suponga igualdad de oportunidades, sino en tanto que 

lleva consigo, casi inevitablemente, la pérdida del caracter elitista de la 

ensefanza superior, permitiendo e! acceso a masas de estudiantes 

DB) Concepcién Norteamericana 

Aunque no siempre se ponga suficientemente de relieve, hay que decir que la 

filosofia de la universidad norteamericana es de corte predominantemente inglés. 

Su preocupacién por la educacién, por los planes de estudio, por la misma 

organizacion, por el contacto y aproximacién profesor-alumno; todo ello nos 

recuerda ja concepcién de Newman (Ferrer, 1973). Pero, asi como en Gran 

Bretafia pesaba fuertemente el factor elitista, debido al fuerte influjo de Oxford y 

de Cambridge, en Norteamérica la universidad se encontro desde el principio con 

una sociedad democratica, sin titulos, sin grandes diferencias sociales, y asi opto 

por ser una universidad democratica. 

Con el sentido practico y de eficiencia que le caracteriza, Norteamérica dio las 

maximas facilidades para crear universidades, para estimular fundaciones. Fue, 

pues, un sentido democratico, pero también de rentabilidad, ei que orienté su 

politica universitaria, y fue también este mismo sentido el que la llevé a estimular 

la investigacién basica y aplicada, y con preferencia sobre Europa- el desarrollo 
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y la comercializacion, se concedié un puesto preferente a la investigacion como 

tarea universitaria, pero no como fuente de conocimiento (concepcién alemana), 

sino como fuente de progreso. Esto le ha llevado en las Ultimas décadas a 

estudiar el proceso creativo y la innovacién 

La universidad napolednica no tuvo su teorizante, Napoleén, dotado de muy poco 

espiritu  universitario, concibid la universidad como un genio militar La 

universidad alemana tuvo tedricos cuyas figuras mas representativas quizas 

hayan sido Humboidt y Jaspers; pero la universidad norteamericana no tuvo en lo 

fundamental ni su genio politico, ni su teorizante. A ella se llegé mas bien por un 

sentido realista y dinamico, aun cuando el filésofo Whitehead (192S) publicd su 

obra sobre universidad donde sefialaba ya el sentido practico de la educacion. 

Resumiendo, mientras Humboldt insiste en !a investigacion cientifica; Newman en 

la educacién, Whitehead, o si se quiere la universidad norteamericana, insiste en 

la investigacion como fuente de progreso, y asi la mision de la Universidad es 

satisfacer la aspiracién de la humanidad al progreso. De ahi que su ensefanza 

esté orientada no tanto a la contemplacion (modelo aleman) como a la accion 

Otro autor que se analizara mas adelante es Dewey (1916), quien apoya la 

concepcién de universidad norteamericana a partir de sus trabajos sobre 

educacién y democracia, en donde elabora una teoria de la educacion para una 

sociedad industrial democratica 

La universidad norteamericana se centra al servicio de la soctedad, aunque en la 

practica existe una estrecha relacion entre universidad-sociedad-industria, la cual 

implica que la Universidad esté plenamente inmersa en la vida real y en continuo 

contacto con las empresas y con todas las fuentes de riqueza, de donde saca !os 

fondos que necesita para hacer frente a sus cuantiosos gastos 

Como se menciond en el apartado anterior, en cuanto a su estructura 

organizacional, la concepcién norteamericana de la universidad incorporé un 

modelo alternativo de organizacion de sus instituciones, que actuaimente se 

conoce como estructura departamenta! y que inicia en la Universidad de Harvard 

en 1739, cuando se da el primer paso al agrupar a profesores por departamentos 

académicos separados, rompiendo con esto el esquema de organizacién por 

carreras o profesiones (concepcion napoleonica) que prevalecia hasta entonces 

(Meneses, 19771). 

En la actualidad, muchas de las instituciones de educacién superior 

norteamericanas han evolucionado hacia un modelo mixto de organizacién que 

combina estructuras departamental y de carreras, rompiendo asi, con fos 

paradigmas de modelos puros de organizaci6n universitaria. 
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Pese a que ningun modelo es perfecto, y a que como todos pueden tener 

bastantes limitaciones, después de haber realizado una descripcién genérica, es 

importante sefalar que en la actualidad el sistema norteamericano influye 

fuertemente en varias universidades del mundo occidental, principalmente en las 

de paises latinoamericanos y concretamente en Mexico. 

E) Concepcién Latinoamericana 

Ya se ha visto como las diversas concepciones de la universidad estan influidas y 

modeladas por la sociedad de su tiempo. Las universidades latinoamericanas son 

un caso tipico de universidades que han tomado elementos de casi todas fas 

demas concepciones, pero adaptandolas a su particular idiosincrasia y a sus 

particulares situaciones sociales y politicas. El hecho de que hasta ahora dichas 

situaciones hayan sido un tanto similares en todos esios paises, hace también 

que hasta ahora el modelo latinoamericano haya sido relativamente general para 

todos ellos 

Por !o anterior, se puede hablar de una concepcién de la universidad 

latinoamericana, dejando aparte el] caso de Cuba y excluyendo el caso de México 

(muy influido por Estados Unidos), asi como tal vez algunos paises de 

Centroamérica 

Estos son, en lineas generales, los rasgos tipicos de las universidades 

latinoamericanas: universidades estatales y no estatales, en cualquier caso libres 

(rasgos norteamericanos), con cierta preocupacién mas tedrica que practica por 

la educacidn (modelo inglés), con cierto idealismo por ta ciencia que recuerda el 

modelo aleman, pero al mismo tiempo con algunos rasgos latinos mas bien 

negativos, como son el de la poca preocupacién por carreras técnicas y la 

exagerada participacion de Jos estudiantes en la marcha de la universidad, que 

ocasiona no poca inestabilidad a la vida universitaria. 

Pero las universidades de Latinoamérica han realizado también su aportacion 

positiva, consistente en una preocupacién por la sociedad circundante. La 

concepcién latinoamericana, en lo que encierra de positivo, busca hacer de la 

universidad un factor de cambio social y desarrollar una conciencia social de !a 

nacion. El que lo realice o no dependera de la eficiencia de su labor, que hasta 

ahora en Latinoamérica, por una serie de razones (en gran medida politicas), ha 

sido casi nula, pese a que sus objetivos estan claramente sefalados (Popescu, 

1963, y Pallan, 1978). 

F) Concepcion Mexicana 

A partir del siglo XVI, con la llegada de los primeros misioneros surgen los 

colegios y seminarios, y se fundan dos universidades: Michoacan y México a lo 

largo del territorio de Nueva Espana (Castrejon, 1982). En esa época fa Iglesia se 
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considera la poseedora del saber y controla la educacién. Las iniciativas para la 

fundacion de estas instituciones educativas surgen de la necesidad de formar 

sacerdotes y de la necesidad de instruir a los hijos de los espafoles, asi como 

también algunas escuelas superiores fueron creadas para los indigenas, como 

Tlatelolco y Michoacan. La ensefianza se organiza en catedra, es decir, materias 

particulares a cargo de un responsable. 

Durante el siglo XIX empieza la lucha por el control de las instituciones 

educativas entre conservadores y liberales. En este sentido, entre Jos afios 1824 

y 1826 las universidades se cierran basicamente porque eran consideradas 

centros de poder de la Iglesia. Junto con las universidades empieza a 

desaparecer la ensenianza por catedras y aparece la ensefianza por profesiones 

En los primeros afos de !a vida independiente, la mayoria de las universidades y 

colegios se organizaron de acuerdo con la concepcién francesa (napolednica) en 

forma de carreras 0 profesiones 

Sin embargo, es a raiz de la aparicién del concepto de educacion socialista 

cuando se muestra una concepcién mexicana de la educacion. Con la aparicion 

de este concepto, empieza a mostrarse con fuerza que uno de los fines de la 

universidad es el formar profesionales capaces de servir a la sociedad. Asimismo, 

se refuerza 1a idea de que los fines de la universidad son fomentar y organizar la 

investigacién cientifica (concepcién alemana), formar técnicos y profesionistas 

(concepcién inglesa) y difundir ta cultura. 

Mas 0 menos a partir de 1970 se intenta reorganizar la estructura académica de 

algunas universidades e  instituciones de educacién superior mexicanas, 

considerando ai modelo de organizacién departamental (concepcién 

norteamericana) como una opcién capaz de adaptarse a las caracteristicas 

nacionales y de impuisar el quehacer de la investigaciOn; sin embargo, no existen 

investigaciones cientificas que nos muestren resultados al respecto. 

Algunos Comentarios Finales 

Luego de esta panordmica general, y ya para terminar este apartado, habria que 

hacer énfasis en el punto de vista de! autor sobre algunos aspectos de interés y 

que surgen de la comparacion de los desarrollos organizacionales y de las 

diversas concepciones que sobre la universidad se han mostrado en parrafos 

anteriores. 

En primer lugar, es necesario hacer notar que las concepciones de la universidad 

han estado siempre inmersas en ja vida de las sociedades de las cuales forman 

parte, de tal manera que tas propias universidades son actores principales en los 

acontecimientos historicos que se suceden y son reflejo de las situaciones 

politicas y econémicas de los paises. 
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En segundo término, los modelos universitarios actuales parecen abandonar !a 

concepcion propia de Ja universidad que les dio origen para retomar aspectos de 

distintas concepciones. Asi el modelo universitario canadiense sigue en parte al 

britanico y en parte al norteamericano, el sistema aleman, y mas aun el francés, 

parecen abandonar hoy la concepcién propia, para imitar mas el modelo 

norteamericano; el modelo espafiol es similar al norteamericano, aunque 

conserva algunos aspectos de la concepcién napolednica. 

Finalmente es interesante notar que, en lo que respecta a los desarrolios 

histéricos y concepciones de la universidad, hasta ahora unicamente hemos 

hablado de dos formas de organizacién que corresponden al desempeno de la 

ensefianza y la investigacion: el modelo napolednico (por carreras o profesiones} 

y el modelo norteamericano o departamental (por areas del conocimiento). Sin 

duda, estas son las formas de organizacién que mas influencia han tenido en las 

instituciones educativas modernas y son el objeto de nuestro estudio, pero existen 

otros modelos de organizacién en la educacion superior que se trataran en el 

apartado siguiente 
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PARTE Il. MODELOS DE ORGANIZACION EN EDUCACION 

SUPERIOR 

Antes de comenzar el estudio de los modelos organizacionales para la educacion 

superior seria pertinente definir algunos conceptos clave que se utilizaran en esta 

investigacion. 

En primer término, la definicién operativa de modelo sera “la representacion 

abstracta, esquematica y sintética de la realidad estudiada por la ciencia, que 

facilita su interpretacién y comprension’” (Mufioz, 4989, p. 62). En este sentido, un 

modelo sintetiza los elementos y relaciones basicas de una teoria 

Por to anterior, un modelo es una simplificacion de una realidad cientifica en sus 

dimensiones teérico-practicas, trata de presentarnos un marco cientifico de una 

manera sintetizada, estructurada y a menudo visualizada e intuitiva. Asi, por 

ejemplo el modelo empresarial? de organizacion en educacion superior parte de 

una sintesis visualizable e intuitiva de la empresa. E! modelo burocratico y 

estructural entiende a la institucién educativa como una estructura o un 

organismo. Tanto la empresa como el organismo son metaforas basicas que 

permiten y facilitan la interpretacion. 

Por otra parte, existen muchas y muy diversas definiciones sobre el concepto de 

organizacion. Por ello, se presentaran a continuacién algunas que el autor 

considera mas significativas. 

Una de las mas influyentes ha sido la de Weber, que delimita la organizacion 

como “un grupo corporativo" entendido este como “una relacién social que, 0 bien 

esta cerrada hacia fuera, o bien limitada mediante reglas y disposiciones de 

admision de personas ajenas” (Weber, 1922). 

Weber asigna a la organizaci6n las siguientes caracteristicas 

% Toda organizacién esta constituida por relaciones entre los individuos que 

pertenecen a ella. 

» Los individuos desarrofian interacciones entre si de caracter previsto 

Segun unas regias establecidas, de forma que unas determinadas 

personas se hallan implicadas en el sistema de relaciones y otras estan 

excluidas de él. 

  

3 Como se vera mas adelante, el modelo cmpresarial (0 poductivo) de organizacion en cducacion superior 

surge de la influencia de las teorias clasicas sobre ta administracion y organizacién escolar y considera a la 

institucién educativa como una cinpresa productiva que licne como principal preocupacion cl incrementar la 

eficiencia de la escucla. 

  ~2T-



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

> Estas relaciones son asociativas, no acumulativas, lo que distingue a la 

organizacion de otras unidades sociales 

» En toda organizacién se establece un control de las interacciones con el fin 

de que se ajusten a las previsiones establecidas. Dicho control corre a 

cargo de la jerarquia 

> La organizacion esta dotada de una estructura y de poder seguido de 

criterios de racionalidad. 

Todo ello supone una organizacién del trabajo o division de funciones para 

conseguir un objetivo o meta fijada de antemano. 

x 

Barnard (1939), por su parte, define a la organizacion en su sentido esencial 

como “un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o 

mas personas. Supone una situacién concreta en la que se dé cooperacién y sus 

componentes constituyen varios sistemas diferentes (fisicos, bioldgicos, 

psicolégicos) pero !o que les unifica y relaciona es la organizaci6n” (p. 93). 

Mooney (1959) afirma que el término arganizacién se refiere a algo mas que el 

armaz6n de un edificio. Se refiere a todo el cuerpo con todas sus funciones 

correlativas. Se refiere a las funciones que van apareciendo en accion, al pulso y 

a los latidos del corazon; a la circulacion y a la respiracién; al movimiento vital y, 

por asi decirlo, a la unidad organizada. Se refiere a todos los factores en cuanto 

colaboran para el fin comun. 

Weis (1956) describe la organizaci6n con estas caracteristicas fundamentales: 

» Una red de individuos que ejercen funciones 

» Su dedicacién responsable a esas actividades funcionales, bien definidas y 

delimitadas en su conjunto. 

Un fin hacia el cual todos laboran. xv
 

% Un sistema estable y coordinado de relaciones entre las funciones, es 

decir, una estructura. 

Para Argyris (1979) ia propiedad fundamental de una organizacién es su 

fundamento ldgico, su racionalidad esencial. Una organizacién formal esta 

basada en ciertos principios, tales como: especializacion de tareas, cadena de 

mando, unidad de direccién Ia racionalidad, entre otros aspectos. 
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Etzioni (1977) describe a la organizacion como una unidad social que ha sido 

creada con ta intencién de alcanzar metas especificas: corporativas, empresas, 

hospitales, iglesias, prisiones, escuelas, etcétera. 

Para Scott (1964) la organizacién es como un colectivo sistematico, un conjunto 

que ha sido creado para alcanzar objetivos relativamente especificos sobre una 

base continua 

Katz y Kahn (1977), por su parte, definen la organizacion como un sistema 

energético de consumo-resultado, en el que el energético proveniente del 

resultado reactiva el sistema. Las organizaciones sociales son sistemas abiertos 

que interactuan con su ambiente 

Seguin Mateu (1984) la organizacién es un sistema social complejo. multivariado e 

interdependiente, cuya dinamica depende no tan solo de las aptitudes, valores, 

actitudes, necesidades y expectativas de sus miembros, de los procesos sociales 

internos y externos, sino también de los cambios culturales y técnicos del entorno. 

En opinion de Weiner (1987) una organizacion es un conjunto colectivo con 

limites relativamente fijos e identificables, una ordenacién normativa, un sistema 

de autoridad jeraérquico, un sistema de comunicacion y un sistema de miembros 

coordinado: este conjunto colectivo esta formado por una base relativamente 

continua dentro de un entorno que le rodea y se dedica a acciones y actividades 

que normalmente tienden a una meta final u objetivo, o una serie de metas finales 

u abjetivos" (p. 41) 

Hall (1996) nos dice que “una organizacion es una colectividad con una frontera 

relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de 

comunicaciones y sistemas de coordinacién de membresias, esta colectividad 

existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se 

relacionan por lo general con un conjunto de metas, tas actividades tienen 

resultados para los miembros de la organizacién, la organizacién misma y la 

sociedad” (p. 33) 

La organizacion a juicio de Robbins (1999) es “una unidad social coordinada a 

conciencia, que funciona en forma relativamente continua para lograr una meta 

comun o una serie de metas” (p. 2) 

Rodriguez (1999) nos dice que las “organizaciones pueden ser entendidas como 

sistemas sociales que tienen la particularidad caracteristica de condicionar la 

pertenencia” (p. 25), y mas adelante aclara: “una organizacioén no puede ser 

abstracta, prescindiendo de su entorno” (p. 61). En este sentido, resalta la 

importancia de las variables ambientales en la constitucién del sistema 

organizacional 
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Para efectos de esta investigacién, mas que presentar una definicion propia del 

concepto de organizacién, es conveniente sintetizar los elementos fundamentales 

tecogidos en las diversas definiciones de organizacion. Para ello seguiremos et 

trabajo de Porter, Lawler y Hackman (1975), aunque adaptado, ampliado y 

actualizado para nuestros fines. 

1. Composicion de ja organizacion: individuos y grupos interrelacionados 

V
V
 
V
V
 
V
e
e
 
Y
O
O
 

v
Y
v
y
Y
 

Individuos 0 grupos (Porter, Lawler y Hackman, 1975) 

Sistema de relaciones entre personas (Chappler, 1954) 

Grupos algo duraderos de individuos (Leibestein, 1960) 

Un grupo cooperativo (Weber, 1922) 

Dos o mas personas (Barnard, 1959) 

Por lo menos varios grupos primarios (Simon, 1952) 

Conjunto de personas (March y Simon, 1962) 

Unidad social (Etzioni, 1964). 
Colectivo sistematica (Scott, 1964} 
Miembros asociados (Friedman, 1971) 

Una red de individuos (Weis, 1956) 

Sistema Social (Mateu, 1984) 

Actividades de un minimo de personas (Katz y Kahn, 1977). 

Conjunto colectivo con limites relativamente fijos e identificables (Weiner, 

1987). 

Colectividad con fronteras relativamente identificable (Hall, 1996) 

Unidad social coordinada a conciencia (Robbins, 1999) , 

Sistemas sociales (Rodriguez, 1999) 

Orientacién hacia objetivos y fines 

v 
Y
Y
Y
Y
Y
 

Ciertas actividades de las que por lo menos algunas se dirigen a la 

consecucién de fines comunes para todos jos individuos del grupo 

(Leibestein, 1960) 

Coordinacién de todos estos factores en cuanto que colaboran para el fin 

comin (Mooney, 1947). 

Alto grado de direccién del comportamiento hacia los fines (Simon, 1952) 

Para establecer y llevar a cabo sistematicamente unos fines en Jos que 

todos han convenido (Pfeiffner y Schwood, 1961). 

Orientados de una manera consciente hacia fines y objetivos especificos 

(Mayntz, 1972) 

Creada con la intencién de alcanzar metas especificas (Etzioni, 1964) 

Creada para alcanzar objetivos relativamente especificos (Scott, 1964) 

Un fin hacia el cual tienden sus miembros (Friedman, 1971). 

Un fin hacia el cual todos laboran (Weis, 1956). 

Esas actividades moldeadas son complementarias e interdependientes de 

algdn producto o resultado comun (Katz y Kahn, 1977) 
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» 

En vistas a conseguir ciertos fines y objetivos (Portes, Lawle y Hackman, 

1975). 

Se dedica a actividades y acciones que normalmente tienden a una meta 

final u objetivo o una serie de metas finales u objetivos (Weinert, 1987) 

Se relacionan en general con un conjunto de metas; las actividades tienen 

resultados para los miembros de la organizacion, la organizacion misma y 

la sociedad (Hall, 1996). 
Para lograr una meta comtn o una serie de metas (Robbins, 1999} 

3. Diferenciacién de funciones 

V
v
V
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Configuracién de roles (Gerth y Mills, 1961). 

Funciones correlativas... que van apareciendo en accién (Mooney, 1947). 

Compiejo de labores (Pfeiffner y Sherwood, 1961) 
Detallada especificacidn de la estructura (March y Simon, 1961). 
Diferenciacién interna de funciones (Mayntz, 1972). 

Con la especializacion de tareas (Argyris, 1957). 
Red de individuos que ejercen funciones bien definidas y por lo tanto, cierta 

division de! trabajo (Friedmann, 1971). 
Red de individuos que ejercen funciones bien definidas y delimitadas 

(Weis, 1956) 
Sistema muitivariado (Mateu, 1984). 
Actividades disefiadas y complementarias (Katz y Kahn, 1977) 
Funciones diferenciadas (Porter, Lawler y Hackmannn, 1975) 

Sistema de autoridad jerarquico (Weinert, 1987) 
Orden normativo, niveles de autoridad y sistemas de comunicaci6n (Hall, 

1996). 

4. Coordinacion racional intencionada 

¥ 

w
w
 

Configuracién de roles garantizada y establecida por una cabeza que 

ejerce la autoridad (Gerth y Mills, 1961). 
Sistema de relaciones entre personas dotadas de cierta cultura... que 

determina e! patron de comportamiento individual (Chapple, 1954) 
Tales reglas y ordenes se llevan a la practica a través de la actuacién de 
individuos especificos (director, jefe) y de un grupo administrativo (Weber, 
1922). 
Sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas (Barnard, 
1959). 

Conjunto de personas... que poseen jo que mas se parece a un sistema 
coordinador central (March y Simon, 1961). 
Coordinacién de todos estos factores (Mooney, 1947). 
Totalidades articuladas... orientadas de una manera consciente y 
configuradas racionalmente (Mayntz, 1972). 
Cadena de mando y unidad de direcci6n y racionalidad (Argyris, 1979). 
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Sistema estable y coordinado de relaciones (Weis, 1956, Friedmann, 

4971). 
>» Con una ordenacidn normativa y un sistema de autoridad jerarquico 

(Weinert, 1987). 
Sistemas de coordinacién de membresias (hall, 1996). 

Coordinada a conciencia (Robbins, 1999) 

v 
v
v
 

5. Continuidad a !o largo del tiempo 

Sobre una-base continua (Scott, 1964). 
>» La red de funciones subsiste cuando los que las ocupan se van y son 

sustituidos por otros (Friedmann, 1971). 

> Sistema estable (Weis, 1956). 
> Esas actividades... son relativamente perdurables y limitadas por e! espacio 

y el tiempo (Katz y Kahn, 1977). 
>» Una cierta continuidad a través de! tiempo (Porter, Lawler y Hackmann, 

1975). 
» Esta formado por una base relativamente continua dentro de un entorno 

que le rodea (Weinert, 1987). 
> Existe de manera continua en un ambiente (Hall, 1996). 
» Que funciona en forma relativamente continua (Robbins, 1999) 

a
‘
 

Estos elementos fundamentales recogidos de las diversas definiciones de 
organizacién deben estar presentes en la organizacién de cualquier tipo de 

empresa. 

Por otra parte, para efectos de esta investigacién es importante definir el 
concepto de modelo de organizacion en educacién superior; no obstante, este 
término no esta auin suficientemente decantado y se suelen utilizar diversas 
terminologias, tal como precisa Moreno (1978). Entre otras: estructura 
organizacional de la educacién superior, politica y economia escolar, legislacion y 
administracién educativa, organizacién escolar, y administracién académico- 

administrativa. 

Los modelos de organizacion en educacién superior suelen entenderse desde 

diversas acepciones, que de mayor a menor grado de extensién se pueden 

concretar de la manera siguiente: 

> En su acepcién mas amplia es el sistema de elementos y factores reales 
ordenados a posibilitar el mejor cumplimiento de !a accién educativa 
(Nassif, 1975). En este sentido, comprenderia en su ambito la politica 
educativa, la administracién y legislacion escolar y la organizacién escolar 
propiamente dicha. 
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» En su segunda acepcién, es ja estructura general del Sistema de 

Educacién Superior y sus implicaciones sociales y pedagogicas (Filho, 

1965; Dieuzeide, 1983) 

> La tercera acepcion define al modelo de organizacion como la “ordenacion 

y disposicién de cuantos factores y elementos concurren en una institucion 

de educacién superior, como un microsistema social, en orden a lograr los 

objetivos institucionales en una comunidad escolar y social, que 

constituyen el principio y el fin de esa accion organizadora” (Garcia Hoz, 

1986; p. 22). Dentro de esta concepcion se busca investigar 

metédicamente la coherencia maxima en el funcionamiento de los diversos 

elementos para lograr los objetivos fijados por ta institucion de educacion 

superior. Se incluye el analisis de la estructura y conjunto de relaciones 

jerarquicas y funcionales entre los diversos érganos de la institucién 

» Una cuarta acepcién suele considerar ei modelo de organizacién en 

educacién superior, en un sentido mas estricto alin, como el haz de 

procedimientos formales utilizados para coordinar los diversos érganos de 

la institucién educativa. En este sentido, lo que define a una organizacion 

es la existencia de procedimientos formales para movilizar y coordinar 

esfuerzos de diversos subgrupos, con miras a alcanzar los objetivos 

comunes. 

Para efectos de esta investigacién, se utilizara el sentido de modelo de 

organizacion en educacién superior de la tercera acepcion, ya que es el mas 

usual y, el que mejor puede integrar y asimilar, en la teoria y en la practica, los 

conceptos basicos de organizaci6n, antes definidos. 

Dentro de esta concepcién se definira al modelo de organizacién en educacion 

superior como “el estudio analitico de la institucién de educacién superior y de las 

relaciones de ordenacién de sus distintos elementos, asi como sus interrelaciones 

con la comunidad educativa y el medio ambiente en general, a fin de lograr los 

objetivos institucionales". En este sentido, tal como el autor lo ha sefialado al 

recoger los elementos fundamentales de la organizacién, el modelo de 

organizacién en educacién superior debe incluir los siguientes aspectos: la 

interaccion de los individuos y grupos, su orientacién hacia objetivos y fines, la 

diferenciacién de funciones, ia coordinacién racional intencionada y la continuidad 

a lo largo del tiempo. 

Una vez definidos algunos conceptos clave para el desarrollo de esta 

investigacién, en las secciones siguientes se presentaran los principales modelos 

que sobre organizacién de la educacién superior han vertido los tratadistas. Pero, 

antes de iniciar esta descripcién, es importante aclarar que para presentar un 

analisis completo de los modelos organizacionales en educacién superior se 

encontré necesario fraccionar el estudio en dos grupos de modelos de 
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organizacion; el primero corresponde a los modelos referentes a la conduccién de 

la institucién educativa, !os cuales son estrategias generales de organizacion que 

han sido tomados de la teoria organizacional y ilevados al campo de la educacién 

superior, el segundo trata de los modelos de conduccidn de !o académico, que 

representan estrategias especificas de organizacion referentes al desempefo de 

la ensefianza y la investigacion. 

Una vez tomada en cuenta esta aclaracion, se puede decir que el surgimiento y 

desarrollo de los modelos de organizacién en educacién superior esta 

relacionado con los diversos avatares histéricos que ha sufrido la propia 

institucién educativa y, a la vez, con el surgimiento de la llamada teoria 

organizacional. A continuacion se abordaran ambos aspectos sobre la concepcion 

de los modelos de organizacion educativa. 

En primer término, se trataran los modelos de conduccién de la institucién 

educativa aplicados a la educacién superior, se presentaran las teorias 

organizativas sobre la productividad, el ser humano, !a estructura, el poder, la 

cultura y el sistema. Cabe aclarar que los modelos que se presentan en este 

apartado se refieren a la teoria organizacional, de la cual se analizara su 

instrumentacién en las instituciones educativas. 

Posteriormente, se presentaran las teorias referentes a la conduccién de lo 

académico,; es decir, lo concerniente a! desempefo de la ensefanza y la 

investigacion. En este sentido, se presenta la forma en que la institucion 

educativa se organiza para ensefar o investigar mediante el andlisis de los 

modelos de escuelas o facultades, departamental e interdisciplinario (Meneses, 

1971 y 1979; Castrejon, 1982; Zamanillo, 1980, y Follari, 1980). 

Antes de continuar, es importante precisar que para efectos de esta investigacién 
las teorias que se presentan como modelos de conduccion de lo académico no se 

contraponen con los flamados modelos de conduccién de la institucidn educativa, 
por ef contrario: se integran como medios y estrategias para aicanzar la misi6n y 

los objetivos institucionales. 

4. MODELOS DE CONDUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

El desarrolio de los modelos de organizacién en educacién superior ha sido 
fuertemente influido por las teorias empresariales sobre administracién. En esta 

seccion, siguiendo la linea de investigacién de Mufioz Sedano (1989) y tratando 

de completar su obra, se han elegido ocho teorias basicas que aglutinan los 
principales modelos vigentes sobre organizacién que son aplicables a las 

instituciones de educacién superior. 
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Las principales teorias de organizacién de los modetos organizacionales de 

conduccién de la instituci6n educativa son: 

Los Modelos Productivos y la Teoria Clasica de Organizacién 

Los Modelos del Comportamiento y de Relaciones Humanas 

Los Modelos Burocraticos y el Estudio de la Dominacién 

Los Modelos Politicos y el Conflicto en la Organizacion 

Los Modelos Culturales en la Organizacion 

Los Modelos Sistémicos en ta Organizacion 

Los Modelos de Calidad y las Nuevas Formas de Organizacién 

Los Modelos Postmodernos en la Organizacion Y
Y
 
V
V
V
v
v
r
n
 

En los modelos productivos, la institucion de educacién superior es vista como 

una empresa, que debe organizarse tecnica y cientificamente para alcanzar 

objetivos precisos y definidos. 

En los modelos de! comportamiento y de relaciones humanas, la instituci6n de 

educacion superior encuentra una dimension humana, estimulando !a motivacion, 

la comunicacién y la participacién de los miembros de la comunidad educativa 

Se destacan en los modelos burocraticos y el estudio de la dominaci6n, los 

aspectos formates de la organizacion de la institucién de educacién superior: la 

constitucién de los érganos colegiados, de los departamentos y equipos docentes, 

las normas estables de funcionamiento: los roles y las disposiciones juridicas, 

entre otros. 

En los modelos politicos y el conflicto en la organizacién, la conciencia de lucha 

por el poder que efectuan los diversos grupos dentro de Ja institucién de 

educacién superior y desde su entorno social ven a la organizacicn como un 

campo de batalla entre individuos y grupos que defienden intereses diferentes 

La instituci6n de educacion superior opta, en los modelos culturales, por transmitir 

la cultura social o por trascenderla criticamente. Al mismo tiempo crea sus propos 

valores, tradiciones, objetivos y simbolos de modo participativo entre sus 

miembros. 

La institucion de educacién superior es, en los modelos sistémicos, una 

integracién activa de sus elementos entre si y con respecto al entorno: fa 

institucién educativa como sistema social. 

En los modelos de calidad y las nuevas formas de organizacion, !a institucion de 

educacién superior adopta mejores practicas de administracién, tanto en 

procesos, estructura y funcionamiento. Asimismo, se crea una cultura de calidad y 

de alto desempeno, |legando incluso a concebir a !a institucion educativa como 
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una organizacion que innova y aprende continuamente para adaptarse a las 

contingencias. 

En los modeios posimodernos de organizacién, se transforman las formas en que 

la gente trabaja y produce, de esta manera, la institucion de educacioén superior 

pone mayor atencidn al desarrollo integral de las personas En éstos modelos 

organizacionales se ofrecen nuevas posibilidades para integrar una vision mas 

humana de la organizacién educativa. 

4.1, Los Modelos Productivos y la Teoria Clasica de Organizacion 

A finales del siglo XIX, en el marco de la Revolucién Industrial se buscaba un 

mayor sentido de fa eficiencia y la productividad, como formas de aumentar el 

rendimiento de las industrias. La nueva tecnologia y las cadenas de montaje son 

dos modos de buscar la eficacia. Para ello el asesor de ingenieria era 

imprescindible. 

Taylor (1911), cientifico e ingeniero, desarrolia y aplica principios cientificos de la 

gerencia, cuya pretension fundamental es rebajar en la fabrica el costo por 

unidad. Reduce los problemas de gerencia a trece puntos, de los cuales poseen 

una especial relevancia estos dos 

} Distribucion de tareas, pequefias y especializadas que, tomadas en 

conjunto, nos dan el trabajo terminado 

+ Coordinacién u ordenamiento de estas numerosas pequenas tareas 

especializadas para concluir por completo el trabajo. 

Por otro lado, Fayol, alto ejecutivo, se preocupa mas por el director gerente que 

por la cadena intermedia de montaje. Separa !a gestién de la empresa de la 

produccién e insiste en la busqueda de elementos comunes a todos los procesos 

de gestion empresarial (Fayol, 1925). 

En el Ambito de gestion Fayol establece estos cinco elementos: planificar, 

organizar, ordenar, coordinar y controlar. Acota ademas catorce principios, en fos 

que se resaltan sobre todo la unidad de mando, ta autoridad, la iniciativa y !a 

moral. Tanto Taylor como Fayo! hablan de una sociedad organizativa, de base 

mecanicista. 

La influencia de Taylor, Fayol y de sus seguidores (Gulik, 1937, Koontz y 

O'Donnell, 1964; entre muchos otros) llega a las universidades. La investigacion 

y estudio sobre fas organizaciones se convierte, asi, en una preocupacion 
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generalizada en donde se pretende crear y desarrollar organizaciones adecuadas 

y funcionales, desde una perspectiva de una gerencia cientifica. 

La influencia de las teorias clasicas sobre administracién educativa y en especial 

sobre la organizacién de las instituciones de educacién superior se da de una 

manera progresiva, profunda y duradera. 

La Visién Productiva en la Educacién Superior 

En 1912, Bobbitt publica un largo articuto titulado: Algunos principios generales de 

direccién aplicados a los problemas de los sistemas escolares de las ciudades 

En 1913, en un congreso celebrado en la Universidad de Yale, Spaulding afirma 

“que ha aplicado los principios generales de la administracién cientifica a las 

escuelas de Newton con buenos resultados”. Estaba interesado en medir los 

resultados y relacionarlos con los costos de la educacion. 

Dottrens, en 1931, cita los principios y funciones administrativas de Taylor y Fayol 

para referirse a la administracién de las instituciones de educacion superior 

(Dottrens, 1931). 

—s asi como surgen las primeras obras sobre organizacién escolar como una 

relectura aplicada de las diversas teorias y practicas empresariales. La sicologia, 

ja sociologia, la biologia y otras disciplinas aportan criterios basicos a la 

organizacién empresarial y escolar. 

Sin embargo, la mayor preocupacién de los autores inscritos en los modelos 

productivos de ia organizacion es concebir a la institucion de educacion superior 

como una empresa, de base taylorista, en donde se pretende incrementar la 

eficiencia de la escuela. Para ello, se centran en una planificacion detallada de 

objetivos precisos y operativos, una direccién por objetivos, un minucioso control 

de calidad y una adecuada seleccién y promocién dei personal directivo y 

docente. 

Como critica a la obsesion por la eficiencia llevada a cabo por los modelos 

productivos en la organizacién, Gimeno ( 1982) plantea !o siguiente: 

> Los modelos productivos en la institucion educativa ven al alumno como 

una maquina adaptativa. Se da énfasis en el papel pasivo de asimilacion, 

mas que el de elaboracién. Se estimula ef sometimiento y ia 

homogeneizacién conforme a ciertos patrones de conducta 

>» Este enfoque resalta el papel adaptativo del ser humano, a quien no 

considera como elemento creador. 
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+ Este modelo es congruente con la vision reproductora de la educaci6én, que 

visualiza a la escuela como elemento de reproduccién y no de cambio 

social 

» Se pone énfasis en el cardcter jerarquico y centralizado del sistema 

escolar, en donde los actores han de ser meros ejecutantes de una 

concepcién y unas directrices establecidas 

» Este enfoque es congruente con los incipientes modelos empresariales de 

produccién y gestién, producto de !a Revolucién Industrial 

Una vez presentada una panoramica general sobre los modelos productivos de 

organizacién aplicados en la institucién de educacién superior, es necesario 

plantear el punto de vista de! autor sobre esta perspectiva organizacional. 

En primer término, conviene advertir que este movimiento tiene que ser 

contemplado en el! contexto general de! cambio que en las estructuras del 

capitalismo se produce a fines del siglo XIX. En este periodo tienen lugar 

importantes progresos en el mundo industrial, los cuales contribuyeron a la 

proliferacién y predominio relativo de las unidades econdémicas de gran escala e 

influyeron en las actividades politicas y sociales, incluyendo la educaci6n. 

Es necesario recordar que {a teoria clasica de la organizaci6n cientifica del 

trabajo, formulada por Taylor y Fayol, pretende incrementar Ja produccién, en 

donde se ve al trabajador como una maquina productiva. Tanto ellos como sus 

seguidores establecieron normas y principios para la administracion y 

organizacién empresariales. 

El taylorismo y la teoria clasica de la organizacién ignoraron las variables 

psicolégicas y sociolégicas del comportamiento organizacional. Si bien los 

seguidores de dichas teorias sabian que los trabajadores tenian sentimientos y 

que existian relaciones entre los empleados, creyeron que tales aspectos eran 

mas o menos irrelevantes respecto de los problemas de la productividad. 

La obsesion por Ja productividad de estas teorias organizacionales fue con razon 

criticada, ya que no podemos licitamente abstraer el individuo de las unidades de 

trabajo en que se encuentra situado ni aislarlo de su personalidad considerada 

como un conjunto biopsicolégico. Mas adelante, ta sicologia industrial demostro 

que fos movimientos supuestamente inutiles respecto de una tarea precisa 

pueden actualmente no serlo desde el punto de vista del individuo total. Hoy en 

dia, resulta claro que si se suprimen, se ahorrara una cierta cantidad de energia 

fisica, pero tal supresién puede acarrear un gasto creciente de energia mental y 

en consecuencia un aumento de la tensidn interior del trabajador (Galvan 

Escobedo, 1981, pp. 142-144). 
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Ademas, los enfoques cladsico y neoclasico de la administracién han sido 

aplicados a los primeros textos sobre organizacion escolar, haciendo ver a la 

institucién de educaci6én superior como una empresa productiva. Consideran asi a 

la escuela obras de Dottrens (1931), Blomm (1956), Filho (1965), Otero (1974), 

Gomez Dacal (1973) Taylor (1974) y Municie (1986) 

Finalmente, la vision productiva de la institucion de educacion superior acentua la 

importancia de la eficacia (adecuacién de resultados a los objetivos previstos) y 

de la eficiencia (uso adecuado de los recursos) planificacion precisa y ajustada, 

direccién por objetivos, minucioso control de calidad, asi como seleccion y 

promocién del personal directivo y dacente 

4.2. Los Modelos del Comportamiento y de Relaciones Humanas 

Los principios derivados de! Taylorismo y la gerencia cientifica se aplicaron de 

manera insistente en la empresa y en la institucion educativa. Sin embargo, surgid 

la necesidad de estudiar como influyen el comportamiento y Jas relaciones 

humanas en ambos tipos de organizaciones 

La corriente referente al estudio del comportamiento humano en las 

organizaciones surgid a partir de los trabajos de lideres como Gantt y 

Munsterberg para reconocer la central importancia del individuo en cualquier 

esfuerzo cooperativo. Los estudiosos del comportamiento se concentran en las 

motivaciones, dinamica de grupos, motivos individuales, relaciones de grupos, 

entre otros. 

El origen de los modelos del comportamiento y de las relaciones humanas puede 

ser trazado en 1879, cuando Wilhelm Wund establecié en Leipzig un laboratorio 

para estudiar el comportamiento humano. Este fue el primer paso importante para 

transformar la sicologia en una ciencia experimental 

Dewey impuls6 el movimiento de las relaciones humanas en las instituciones 

educativas con sus planteamientos -que mas adelante serian tratados- sobre 

escuela democratica. En este sentido confluyen dos movimientos basicos el 

generado por E. Mayo (1933) al estudiar las relaciones humanas aplicadas a la 

empresa y e! generado por Dewey (1916) al elaborar una teoria de la educacién 

para una sociedad democratica 

Elton Mayo (1880-1949) fue un cientifico social australiano, profesor y director del 

Centro de Investigaciones Sociales de ia Escuela de Administracién de Harvard, 

quien dirigid los experimentos en la factoria Hawthorne de la Western Electric 

Company en Chicago. 
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La finalidad inicial de la experiencia era determinar la relacién entre la intensidad 

de la iluminacion y el nivel de produccién de los obreros. No se hallé relacion 

entre las dos variables 

Se amplié la investigacién a los efectos de las variables bio-psicolégicas sobre la 

produccién, actuando en fases sobre varios grupos de los obreros de 1927 a 1932 

y de 1936 a 1940. Su gran mérito fue introducir la dimension del comportamiento 

humano para explicar los altibajos de la eficiencia de los trabajadores (DelaCerda, 

1996). 

Las principales conciusiones de las experiencias de Hawthorne las resume 

Chiavenato (1989): 

> La produccién no esta determinada por la capacidad fisica del empleado, 

sino por las normas sociales y las expectativas que le rodean. Cuanto mas 

se integre sociaimente en su grupo de trabajo, tanto mayor sera su 

capacidad de produccién 

> Los trabajadores actuan como miembros de grupos, con enorme influencia 

de los valores y normas grupales. 

* Las recompensas y sanciones sociales y morales de! grupo ejercen 

influencia decisiva sobre la motivacion y ta satisfaccion del trabayador 

» Los grupos informales constituyen la organizaci6n humana de fa empresa, 

muchas veces en contraposicién a la organizacién formal establecida por la 

direccién 

+ Las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas por los 

contactos entre personas y grupos. La comprensién de estas relaciones 

humanas permite al administrador obtener mejores resultados de los 

trabajadores 

A partir de los trabajos de Elton Mayo se pone énfasis en la variabilidad humana 

como uno de los factores mas determinantes de la produccion. De esta manera 

surge un amplio movimiento humanista, con gran numero de autores y teorias 

importantes (Durkheim, Pareto, Warner, Chapple, Sayles y Pelz, entre otras), 

generando nuevos conceptos: la moral, !a motivacién, el liderazgo, la 

organizacién informal, la dinamica de grupos, |a supervision democratica, las 

relaciones personales, entre otros, que mas adelante serian retomados en las 

organizaciones educativas. 

Por su parte, John Dewey (1859-1952) a partir de su obra “Democracia y 

Educacién”, elabora una teoria de !a educaci6n para !a sociedad norteamericana 

que causd fuerte impacto desde su publicacién en 1916. Por su parte, Horne 

    ~ 40 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

escribié que este texto “habia provocado en muchos lectores serios una 

desconcertante confusion de ideas sugerentes” (Horne, 1932) 

Inspirada principalmente en Dewey, la corriente democratica, . fue la vision 

predominante en los textos americanos de administracion educativa desde los 

afos treinta a los cincuenta, seguin citan Campell y Newell (1985) 

Dewey decia que la educaci6n escolar solamente contribuye a la realizacion 

democratica y a la autorrealizacién de! hombre cuando Ja escuela misma esta 

organizada democraticamente. En este sentido, la escuela debe ofrecer un 

ambiente simplificado, seleccionando los rasgos mas fundamentales y capaces de 

hacer reaccionar a los jovenes 

Los fines generales de la educacion son, desde esta perspectiva, el desarrollo 

natural del individuo, 1a eficacia social y la cultura 0 enriquecimiento mental de fa 

persona. 

Una vez presentada en forma breve las principales aportaciones de estos dos 

grandes autores, analizaremos jos modelos humanistas de organizacion en la 

educacién superior 

La Vision Humanista en la Educacién Superior 

Desde {a vision humanista, la organizacién escolar incluye dos modelos cercanos 

entre si. la escuela democratica y la educacién personalizada. E| primero utiliza 

los términos: democracia en la escuela, escuela participativa, etc. El segundo 

prefiere el de comunidad escolar 0 comunidad educativa 

El modelo de escuela democratica surge de la confluencia det movimiento de las 

relaciones humanas, derivado de Elton Mayo y sus seguidores, asi como de la 

obra de Dewey 

En ta escuela tradicional la administracién de las instituciones educativas 

correspondia al poder funcional: Iglesia, Estado, Municipio; el poder se halla 

concentrado en el maestro y la gestién dei centro escolar en el director (segun la 

concepcién napolednica). Por su parte, en la escuela democratica existe una 

progresiva implantacion y generalizacién de la democracia (segun la concepcion 

norteamericana) que lleva consigo !a participaci6n macrosocial y microsocial. En 

el ambitol macrosocial la participacién de los ciudadanos en la elaboracion de la 

legislacion escolar, mediante los diputados y senadores_ elegidos 

democraticamente y en las directrices fundamentales de la administraci6n 

educativa, mediante consejos o juntas estatales, municipales o locales. En el 

ambito microsocial se da la participacién de los profesores, alumnos, personal no 

docente y comunidad escolar en la direccion de la instituci6n educativa. 
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La participaci6n se identifica como “la parte de poder ejercida por los 

subordinados en una organizacién, considerada como legitima por ellos mismos y 

por sus superiores. Participacién en la gestion educativa significa la posibilidad 

real de tomar parte activa en la elaboracion y desarrollo del proceso educativo por 

parte de todos los que intervienen en él” (Mufoz, 1989: p. 98). 

En cuanto a la educacién personalizada, Garcia Hoz (1970) nos dice que esta 

corriente surgio a partir de la convergencia de tres preocupaciones 

fundamentales: 

> Laeficacia de la ensehanza 

» La democratizacién de la sociedad y de las instituciones educativas 

+ Laatencién especial a la dignidad humana 

Para Garcia Hoz (1970), personalizar la educacién no es otra cosa que referir el 

proceso educativo a la persona singular que es cada ser humano Es la persona 

real el origen de la educacion y el término del proceso educativo. El fin de la 

_ educacién es “el perfeccionamiento mediato de la persona humana’ (p. 30) 

Mediante la educacién personalizada se plantea como objetivo la preparacién del 

estudiante para fa colaboracién con los demas en la vida y, especialmente, en el 

mundo del trabajo. 

La educacién personalizada situa a la escuela dentro de una comunidad 

educativa en donde sociedad, profesores y alumnos se encuentran y participan en 

ja educacién. 

Segun Garcia Hoz (1970) los criterios que rigen la organizacién escolar en una 

educacién personalizada son: 

> La participacién 

» La convivencia y el trabajo 

> La apertura a las cosas 

v La rigidez y flexibilidad: “necesidad de unos principios inflexibles en los 

cuales se apoye la marcha del colegio y, dentro de ellos, la necesaria 

adaptacion para que se manifiesten las condiciones cambiantes de las 

situaciones y de las personas”. 
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Para concluir con esta perspectiva organizacional es necesario subrayar algunas 

de las ideas principales de este apartado y mostrar la opinion del autor al 

respecto: 

En primer lugar, el movimiento de las relaciones humanas, impulsado por Elton 

Mayo, introdujo e! estudio del factor humano en las ciencias de la organizacién, 

especialmente los temas de dinamica de grupos, liderazgo, organizacién informal, 

individuo y motivacion. En este sentido, se aprecia un cambio de enfoque, que 

paso sucesivamente de los aspectos fisiologicos (modelos productivos) a los 

psicolégicos y socio-psicolégicos predominantes en !a vision humanista y del 

comportamiento arganizacional. 

La corriente de las relaciones humanas pone énfasis en el estudio de las 

relaciones informales dentro de la empresa, las cuales hasta ese momento, 

aunque se conocian, no eran tomadas en cuenta como elemento importante en !a 

consecucién de los objetivos organizacionales. 

Si bien la escuela de las relaciones humanas pretendid encontrar soluciones a 

todos los grandes problemas organizacionales prest6 atencion Gnicamente al 

individuo y a los pequefios grupos, nunca considero a !a organizaci6n en su 

conjunto. En otras palabras, !os estudiosos de esta corriente tenian como foco de 

atencion el individuo y el grupo y no consideraron a la organizacion como un todo. 

En este sentido, el conflicto se presenta al pretender hacer compatibles los 

objetivos organizacionales con los individuates y los del grupo 

En opinién del autor, el estudio de las relaciones humanas, si bien ha sido un 

hecho importante para el desarrollo de la teoria administrativa, también ha 

ocasionado que muchos tratadistas utilicen a dicho movimiento como otra forma 

de dominacién, haciendo creer a los miembros de la organizacién que son 

tomados en cuenta en las decisiones de la empresa cuando en realidad el fin es 

utilitarista, para la consecucion de los propésitos institucionales mas que 

individuales. 

El desarrollo de la teoria humanista permitié que mediante las aportaciones de 

varios autores este movimiento se hiciera extensivo a la organizacion de las 

instituciones de educacién superior. 

La vertiente humanista en lo que hace a la organizacién de la educacion superior 

ha sido estudiada principalmente en dos modelos: la escuela democratica 

desarrollada por Dewey y la educacién personalizada cuyo principal difusor es 

Garcia Hoz. 

Finalmente, el autor considera que el movimiento de las relaciones humanas en 

educacién superior mas, que sustituir a los modelos productivos de organizacién, 
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se integra a ellos incorporando elementos valiosos como el destacar la 

importancia del ser humano en la organizaci6n. 

4.3. Los Modelos Burocraticos y el Estudio de la Dominacién 

A pesar de las distintas fuentes de procedencia de los escritores clasicos sobre la 

burocracia, es posible encontrar en ellos una preocupacién comun en torno a la 

cual se organiza la literatura sobre 1a materia, se trata del impacto producido por 

el incremento de las organizaciones de gran escala sobre la estructura del poder 

social. 

En este apartado, se exponen criticamente aquelias teorias que estudian 

sistematicamente la burocracia o que son cruciales para comprender las 

discusiones y problemas que la envuelven. En este sentido, tres aportaciones 

parecen constituir los elementos principales sobre el tema: la marxista, la 

weberiana y la de Robert Michels. 

A) La Postura Marxista 

A pesar de que la idea de burocracia no ocupa una posicién central en el 

pensamiento de Marx, sus reflexiones sobre !a burocracia y las relaciones entre 

ésta y la estructura del poder social son de gran importancia para la comprensién 

de las primeras controversias sobre la materia. De hecho, la postura de Marx 

constituye el punto de referencia para los restantes estudiosos clasicos de la 

burocracia, Weber y Michels, quienes, a pesar de encontrarse entre los mas 

destacados criticos de Marx, fueron influidos por el pensamiento de éste. Marx 

estudié el fendmeno de la burocracia utilizando este término en su sentido estricto 

de Administracién del Estado. Sus ideas sobre la burocracia s6lo pueden ser 

comprendidas si se situan en el contexto general de su teoria de lucha de clases, 

la crisis del capitalismo y el advenimiento de! comunismo. 

Para Marx la burocracia se define como e! Estado mismo: es un instrumento por 

medio del cual la clase dominante ejerce su dominacién sobre otras clases 

sociales. De esta manera, y hasta cierto grado, el futuro y los intereses de la 

burocracia estan fuertemente unidos a los de la clase dominante y del Estado 

Marx considera que la burocracia no ocupa una posicién organica en la estructura 

social, en cuanto que no esta vinculada directamente ai proceso de produccion. 

Su existencia y desarrollo tiene un caracter temporal y parasitario. Su principal 

tarea es e! mantenimiento del stafu quo y de los privilegios de los amos. Desde 

este punto de vista, la burocracia resulta indispensable e inevitable en una 

sociedad dividida en clases. 
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Dentro de esta perspectiva, la incompetencia es el rasgo mas caracteristico de la 

burocracia. Marx ha acentuado Ia falta de iniciativa e imaginacién del burdcrata, 

asi como su miedo a cualquier tipo de responsabilidad. Esta incompetencia no 

intimida a los burécratas, que se consideran paraddjicamente capaces de hacer 

cualquier cosa (Mouzelis, 1973, pp. 44-17). 

Segun Marx, la burocracia es un instrumento de la clase capitalista. Luego, con la 

revolucién del proletariado y el advenimiento de una sociedad sin clases, habra 

de desaparecer el Estado y su burocracia. Esta desaparicion debe entenderse en 

el sentido de una gradual absorcién de la burocracia por la sociedad total! 

B) La Posicién de Weber 

Para comprender las ideas de Weber sobre la burocracia, es preciso situarias en 

el contexto mas general de su teoria de ja dominacion. Weber define al poder 

como ‘la probabilidad de imponer la propia voiuntad, dentro de una relacion 

social, atin contra toda resistencia y cualquiera que sea Su fundamento de esa 

probabilidad” (Weber, 1922, p.43). Pero no se interesa tanto por el fendmeno 

general del poder como por un tipo especial de relaciones de poder que ét llama 

dominacién. La dominacién designa la relacién de poder en la que e! gobernante, 

la persona que impone su voluntad a las otras, cree que tiene derecho al ejercicio 

de! poder, y el gobernado considera que su deber es obedecer las érdenes de 

aquel. En otras palabras, en este tipo de relaciones se encuentra siempre un 

cierto numero de creencias que legitiman el ejercicio de! poder a los gobernantes 

como a los gobernados. Estas creencias sobre Jegitimidad del poder son muy 

importantes, pues determinan la relativa estabilidad de los sistemas de 

dominacién y facilitan, ademas, las diferencias basicas entre tales sistemas. 

Otro importante elemento de esta aproximacién es la nocién de organizacion 

administrativa. La dominacion, cuando se eyerce sobre un extenso numero de 

personas, exige una organizacion administrativa que ejecute las ordenes y sirva 

de puente entre gobernantes y gobernados. 

Las creencias sobre la legitimacion y la organizacion administrativa constituyen, 

pues, los dos principales criterios para la construccién weberiana de una tipologia 

de ia dominacion. Weber distinguié tres principios de fegitimacion, los cuales 

definen tres tipos puros de dominacion (Weber, 1922, pp. 172-204). 

> Dominacién Carismatica. Carisma significa literalmente “dotado de gracia”, 

una calidad excepcional en virtud de fa cual se deviene jefe. El lider 

carismatico —sea profeta, héroe o demagogo- justifica su poder por sus 

extraordinarias proezas y capacidad. Sus subditos aceptan su poder 

porque tienen fe en la persona. Bajo este tipo de dominacién, la 

organizacién administrativa es inestable e indeterminada. Los mas 
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fervientes de los seguidores juegan usualmente el papel de intermediarios 

entre el lider y las masas 

+ Dominacién Tradicional. En este caso la legitimacién de! poder procede de 

la creencia en el pasado eterno, en el acierto e idoneidad de la manera 

tradicional de hacer tas cosas. EI lider tradicional es el superior que ordena 

en virtud de un status heredado. Sus ordenes son personales y arbitrarias, 

aunque dentro de los limites marcados por la costumbre 

>» Dominacién Legal. La creencia en el acierto de la ley es el principio 

legitimador que sustenta este tipo de dominacion. En este caso, el puebio 

obedece las leyes, no porque procedan de un lider carismatico o 

tradicional, sino porque cree que tales leyes han sido establecidas 

mediante un procedimiento correcto 0 asi considerado por gobernantes y 

gobernados. Ademas, el gobernante es considerado como superior porque 

ha obtenido esta posicion por procedimientos legales. En virtud de su 

posicién de superioridad por lo que el gobernante ejerce el poder dentro de 

las regias legalmente sancionadas. 

La organizacién administrativa correspondiente al tipo lega! de dominacion, 

Weber le llama burocracia. También ésta se caracteriza por su creencia en las 

leyes y en el orden legal La posicién del burécrata, sus relaciones con el 

gobernante, los gobernados y sus colegas estan estrictamente definidos por 

teglas impersonales. Estas regias trazan de manera racional la jerarquia en el 

interior de la organizacion, los derechos y deberes que corresponden a cada 

posicién, asi como los métodos de reclutamiento y promocién. 

Por otra parte, Weber advierte que los tres tipos de dominacién a los que se ha 

hecho referencia, no se encuentran nunca en forma pura. En la realidad, los 

sistemas de dominacién vienen determinados por una combinacién de elementos 

pertenecientes a todos y cada uno de los tres tipos sefialados. 

A pesar de que Weber elaboré su concepcién de burocracia en el contexto de su 

sociologia politica, empled el termino en un sentido mas amplio. En todo campo 

religioso, politico, econdmico o educativo, proliferaron !as organizaciones de gran 

escala. 

Otro punto a destacar de tos planteamientos de Weber es su ambivalente 

posicion respecto de !a burocracia y la burocratizacion. Por un lado, considera a 

la burocracia como la mas eficiente forma de organizacién inventada por el ser 

humano; por otro, teme que esta maxima eficiencia que resulta de la creciente 

burocratizacién del murido moderno constituya la mayor amenaza para la libertad 

individual y las instituciones democraticas de !as sociedades occidentales. 
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En conclusion, Weber sefala repetidamente que en el tipo burocratico de 

organizacién hay tendencias inherentes a favor y en contra de una dominacion 

burocratica. De aqui que la cuestién de que si la burocracia permanecera como 

un simple instrumento al servicio de sus legitimos superiores 0 si los reemplazara, 

dependera de las fuerzas externas operantes sobre cada estructura social 

especifica. 

C) La Burocracia de Michels 

Muchos de los seguidores de Weber acentuaron con exceso tas tendencias 

oligarquicas de la burocracia, a la que comenzaron a analizar no tanto como un 

tipo de organizacién, sino en términos de poder y dominacién. 

Si Weber se interes ante todo por el impacto de las organizaciones burocraticas 

sobre la estructura politica de la sociedad total, Michels concentré su atencion en 

el andlisis de la politica interna de las organizaciones de gran escala (Mouzelis, 

1973, pp. 32-36). 

Seguin Michels las modernas organizaciones de gran escala. por razon de su 

estructura, han de ser necesariamente oligarquicas. Esto es asi incluso cuando tal 

oligarquia va en contra de las ideas y propésitos de los dirigentes y los dirigidos. 

Michels estudio principalmente el problema de la democracia interna. Para él !a 

imposibilidad de la democracia interna subyace en las instituciones democraticas 

de cualquier comunidad politica. Su postura era socialista y mantuvo un 

pesimismo sobre el porvenir de !a democracia. La burocracia, pués, deja de ser 

un instrumento para convertirse en el mismo detonador de! poder politico 

Los seguidores de Michels estudiaron a la burocracia como un sistema de 

dominacién politica, originado por un cambio en el poder, que pasa de la fuente 

legitima de autoridad a fos altos funcionarios. 

D) El Tipo Ideal de Burocracia 

En la actualidad, la palabra burocracia se identifica con el papeleo, la lentitud, el 

apego a los reglamentos y la ineficacia. El sentido popular destaca algunas 

criticas de la burocracia pensada por Weber y otros autores clasicos, pero sobre 

todo en opinién del autor de la presente investigacién, es producto del 

desprestigio realizado por autores funcionalistas como March y Simon, quienes 

traduciendo la obra de Weber presentaron un punto de vista parcial e impreciso 

de una obra basta que contiene elementos fundamentales para el analisis 

organizacional. 

Seguin Weber, e! tipo ideal de burocracia es una construccién conceptual 

realizada a partir de ciertos elementos empiricos, que se agrupan Iégicamente en 
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una forma precisa y consistente, pero en una forma que en su pureza ideal no se 

encuentra nunca en ia realidad 

Algunas de las caracteristicas de la burocracia definidas por Weber (1922): 

> €s una organizacion regida por normas escritas, iegales y exhaustivas, que 

definen las relaciones de mando y subordinacién y distinguen las 

actividades sistematicamente conforme a fines establecidos 

> Se basa en una division sistematica del trabajo. Los papeles 

administrativos son especializados y diferenciados 

» Rige el principio de la jerarquia, por el que cada cargo inferior esta bajo fa 

direccién y contro! de un superior. 

y Fija reglas y normas técnicas para cada cargo. 

» La seleccién de fos funcionarios se realiza por competencia y méritos, no 

por preferencias personales 

>» Hay separacion entre la actividad oficial y ta vida privada del funcionario 

» Los funcionarios son profesionales: especialistas, asalariados, fieles al 

cargo, estables, que hacen carrera dentro de ta organizacién, cumplidores 

de las normas y reglamentos; por ello su comportamiento es previsible 

Como ventajas del modelo burocratico Weber dice que: se realizan hasta un 

punto éptimo la rapidez, la precision, la falta de ambigtiedades, el conocimiento 

de los archivos, la continuidad, la discrecién, la subordinacién estricta, la 

reduccion de las fricciones y la disminucién de costos de materiales y de 

personal. 

La burocracia supone para Weber un intento de reducir las irracionalidades de las 

grandes organizaciones, publicas y privadas, en las que abundan relaciones de 

favoritismo personal. Sin embargo, una burocracia masiva y sin contro! podria 

llegar a ser una amenaza para cualquier organizacion 

Por otra parte, los seguidores de Weber formularon sus propios modelos, 

partiendo de criticas al modelo burocratico, Entre estos seguidores se encuentra 

Merton (1940), quien después de resumir las caracteristicas y las ventajas del 

modelo de Weber, menciona sus disfunciones: 

> Incapacidad entrenada: conduce a que las habilidades del funcionario se 

conviertan en ineptitudes. 
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r Acciones basadas en el entrenamiento y las habilidades aplicadas con 

éxito en el pasado: pueden dar respuestas inadecuadas al cambiar las 

Condiciones. 

» Escasez de flexibilidad: provoca desajustes mas 0 menos graves 

Selznick (1947) defiende una burocracia adaptativa y dinamica que interactue con 

su entorno. La disfuncian descubierta puede resolverse aumentando la 

interiorizacion de los objetivos generales organizativos en todos los miembros 

La Visién Burocratica en la Educacién Superior 

Al llevar la vision burocratica de ta organizacion a la institucién de educacion 

superior, se observa que existen autores como Baldrige (1977) que han aplicado 

la “construccién tipo ideal” de Weber a las universidades. A partir de abhi 

enfatizan que: la universidad es una organizacion compleja, con dependencias 

del Estado y con relaciones burocraticas de autoridad. jerarquia formal. canales 

formates de comunicacién, reglas y politicas formales 

Aunque los aspectos burocraticos se encuentran en toda institucion de educacion 

superior, se evidencian aun mas los aspectos de procesamiento (archivos, 

registro, requisitos de acreditacién y titulacién, etcétera), diseMados para enfrentar 

el manejo de masas de estudiantes (Hirisch, 1992) 

En una institucién de educacién superior, se toman muchas decisiones con base 
en el modelo burocratico. Stroup (1966) nos dice que al aplicar el modelo 
burocratico a la educacidn superior se pueden detectar las siguientes 

caracteristicas: 

> Elser “competente” es la base para los nombramientos 

» Los funcionarios son designados y no elegidos 

» Los salarios se determinan y se pagan por la organizaci6n como empleos, 

ho como honorarios por servicios profesionales. 

» El estatus se reconoce y se respeta. 

>» La carrera académica tiende a ser exclusiva: poco trabajo fuera de la 

universidad 

>» EI estilo de vida se centra alrededor de esta organizacién. La propiedad 
personal y !a de la organizaci6n se mantienen separadas 
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Castrejon Diez (1982) sefiala que “para funcionar dentro de este estilo burocratico 
se requiere que la institucion tenga un documento de Estado que la crea, una 

jerarquia formal, canales de comunicacién, relaciones de autoridad, leyes y 

reglamentos, sistemas de procesamiento de personas y procedimientos para la 

toma de decisiones establecidos” (p. 170). En México, hasta hace algunos afios 

la exclusividad de la carrera académica no se daba, pero las nuevas 

generaciones de maestros son cada vez mas exclusivas y es por ello que la 

gremializacion de los maestros universitarios se da cada vez con mayor fuerza 

Por otra parte, Hirisch (1992) asegura que, por su inmenso tamario y complejidad, 

en las instituciones de educacién superior se ha impuesto paulatinamente una 

racionalidad y operacién burocratica frente a la racionalidad académica. En este 

sentido, sefala que las universidades se fueron burocratizanda, en dos aspectos 

>» Una burocracia académica. En el ambito institucional y en todas las 

dependencias encargadas de las funciones prioritarias se cred una 

inmensa jerarquia de coordinaciones, secretarias, areas, departamentos, 

consejos académicos, comités, etcétera. Esta burocracia controla la funcién 

académica 

» Burocracia administrativa. Los administradores en la educacion formaron 

separadamente una jerarquia en fos servicios “de apoyo”. 

Con respecto a la burocracia en ia educacion, Clark (1981) nos dice que ésta se 

ha expandido con diversas estrategias: 

>» Aumento en los niveles de coordinacién formal. Acompafa a la expansion 
de la administraci6n publica y a sus reformas, que se justifican 
frecuentemente como necesidad de reorganizacién, de ésta resulta una 

impresionante acumulacion de estructuras 

Se apilan niveles administrativos unos sobre otros, en busca del ideal 

administrativo irrealizable de simetria, orden y coordinacién. De ese modo, 

las piramides administrativas se van haciendo cada vez mas altas. 

Aunque aparentemente se busca crear vinculos y establecer canales de 

comunicacién entre todos !os sectores que constituyen una organizacion 

compleja, se llega muchas veces a crear nuevos problemas. 

>» Expansién jurisdiccional (aumento de sectores administrativos). Ei sector 
educativo gubernamental y las instituciones de educacién superior amplian 

significativamente sus responsabilidades y tareas, generando nuevas 
direcciones, departamentos, comisiones, etcétera, para enfrentar el 

desorden de la multiplicidad de tareas. 
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El aumento de la responsabilidad jurisdiccional, sin embargo, amplia aun 

mas y estructura mas firmemente las piramides administrativas 

Aumento de personal. Se produce junto con los dos procesos anteriores y 

también cuando se incorpora mas gente para hacerse cargo de las viejas 

lareas. 

Especializacién administrativa. Se trata de personas que hacen carrera en 

la administracién, dedican tiempo completo, se ubican en areas 
especificas, han ocupado el mismo tipo de empleo por mucho tiempo y son 

siempre designados 

A medida que el trabajo administrativo se vuelve mas especializado, las 
credenciales y experiencia respectiva se vuelven esenciales para el 

ingreso a posiciones formales de coordinacién. 

Aumento en las regias formales. Se crean discursivamente con el fin de 
unificar las acciones de los individuos y grupos que conforman la 

organizaci6n 

Por otra parte, Campbell y Newell (1985) sefalan que los signos de la 
burocratizacién excesiva de una institucién de educacién superior son, entre 

otros: 

¥ 

Vv 
Y 

Y 

Exagerado apego a reglamentos. 

Reglamentos minuciosos de régimen interior. 

Excesivo formalismo en las relaciones personales 

Predominio de las érdenes escritas 

Creciente escalonamiento de grados jerarquicos para la toma de 
decisiones. 

Desempefo minimo en los directivos, profesores y personal en general. 

Direccién escasamente motivadora y poco dinamica. 

Fragmentacion de la institucién educativa en unidades dispersas. 

Fuerte resistencia al cambio. 
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Es significativo mencionar que el modeto burocratico y la operacién burocratica 
cotidiana se han impuesto tanto en los sistemas tradicionales como en el caso de 
sistemas innovadores, ya sea modulares o de busqueda multi e interdisciplinaria. 

Un modelo estrechamente vinculado con el modelo burocratico ha sido el modelo 
racional-normativo, e! cual se acompafia discursivamente de un modelo racional 

de toma de decisiones. Se presupone que la estructura es jerarquica y bien 
organizada y que las decisiones se realizan por pasos prefijados. Se espera que 
la aproximacion racional lleve a una decision optima. El modelo racional es mas 
un ideal que una realidad (Velazquez 1982; Hirisch, 1992) 

En México, en 1979 se cred el Sistema Nacional para la Planeacién Permanente 

de la Educacién Superior (SINAPPES) con el fin de integrar a todas las 
instituciones de educacién superior y de normar el funcionamiento de dicho nivel 
educativo. 

El modeto usado en ese sistema, segtn Luis Porter (1988) fue el racional- 

normativo, racional pues fue una seleccién consciente por parte de la autoridad 
central de una alternativa entre diversas opciones simultaneas. El supuesto 
basico consiste en que la distribucién y uso futuro de los recursos puede ser 
facionalizado usando informacién derivada de los analisis de los procesos 
demograficos y econémicos 

En términos generales podemos entender al modelo racional-normativo como el 
proceso de establecer normas para la toma de decisiones racional. Este proceso 
sigue un orden lineal: diagnosticar, analizar las causas, generar alternativas, 
predecir las consecuencias y evaluar para reformular el diagndstico y el andalisis 

Segun Hirisch (1992) “el modelo racional-normativo, estrechamente articulado al 
modelo burocratico, permite que nos aproximemos a las concepciones 
subyacentes basicas dei sector educativo y su repercusién en las instituciones de 
educacién superior” (p. 118). 

Regresando a los modelos burocraticos y estructurales en la educacion superior, 
Campbell y Newell (1985), en su historia de la administracién educativa, afirman 
que la burocracia y el estructuralismo fueron la visién predominante en la 

administracion educativa de 1950 a 1970. Si bien, en los afios ochenta sigue 
siendo importante, al contrario de lo que sucedié con Ja teoria clasica o con la 
democracia y las relaciones humanas, la burocracia no atrajo discipulos devotos 
Hay muy poco en la vision estructural que se parezca a una vinculacién afectiva. 

A pesar de esta ausencia de fervor y quiza sin reconocer que la vision 
prevaleciente de la administracion ha cambiado, sé han acentuado mas las 
jerarquias en las organizaciones escolares, se han definido mas reglas, se ha 
generalizado la especializacion. 
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Entre las principales ventajas de los enfoques burocraticos en las instituciones de 

educacion superior, se encuentran las siguientes (Munoz, 1989) 

La concepcién de totalidad de la organizacion educativa, como un conjunto 

estructurado de elementos interdependientes. 

La visién racional de la organizacion. 

La importancia dada a los objetivos como guia de la actividad, patron de la 

evaluacién y criterio de legitimacion de la propia organizacion 

La especializacién funcional en orden a una mejor consecucién de los 

objetives. 

El establecimiento de normas generales 

La imparcialidad, con exclusion del favoritismo 

Un instrumento de andlisis apto para el estudio de la estructura formal y 

apto para la identificacion de disfunciones 

Los inconvenientes de! enfoque burocraticos pueden atribuirse en mayor grado 

cuanto mayor sea la burocratizacién del modelo. Son, entre otros (Mufioz, 1989): 

YY
 

yy
 

Exagerar los elementos formales de la organizacion escolar 

Subrayar en exceso la jerarquia. 

Atender escasamenie al factor humano: intereses, motivaciones, valores, 

interrelaciones, etc. 

Olvidar el entorno, considerando a la organizacién como un sistema 

cerrado. 

Débil articulacién entre los elementos de la organizacion 

Intentar una estructura uniforme en todas las instituciones educativas, sin 

reconocer el caracter peculiar de cada una. 

Tener una burocratizacién excesiva, como reglamentacién minuciosa, 

formalismos escritos, despersonalizacién de las relaciones, generalizacién 

del desempefio minimo. 

Inadaptarse a las demandas externas, e incluso a las internas, como fuerte 

resistencia al cambio. 
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Retomando las ideas fundamentales de este apartado, se puede concluir que el 

modelo de burocracia ideal propuesto por Weber insiste en el caracter de 

racionalidad de la organizacion: division sistematica de! trabajo en papeles 

administrativos especializados, principio de jerarquia, normas escritas y 

profesionalizacion de funciones 

Ademés, una organizacién concreta que reuniera la mayoria de las caracteristicas 

de tipo ideal no tendria que hallarse necesariamente situada en el maximo de 

eficiencia. Hoy sabemos que la eficiencia 0 ineficiencia de una organizacion 

concreta esta siempre determinada por su situacion particular y, mas 

especificamente, por su nivel tecnoldgico, sus objetivos y su medio ambiente 

El tipo ideal de burocracia fue construido principalmente con el fin de facilitar el 

analisis historico comparativo de los sistemas administrativos, por lo que 

Unicamente debe ser visto como un instrumento conceptual que debe contribuir a 

la mejor comprensién de los fenémenos sociales y administrativos mediante la 

observacion de las discrepancias entre la forma ideal y el estado real concreto 

El enfoque burocratico ha sido !levado al campo de la educacion superior. En este 

apartado se analizo ia “construccion tipico-ideal’ de Weber aplicada a las 

universidades y el modeto raciona!-normativo como un enfoque racional de toma 

de decisiones 

Finalmente, se trataron las ventajas e inconvenientes de la utilizacién de los 

modelos burocraticos en las instituciones de educaci6n superior. 

4.4. Los Modelos Politicos y el Conflicto en la Organizacién 

Los enfoques politicos ven a Ja organizacién como arena politica donde luchan 

por el poder los individuos y los grupos. En este sentido, Bolman y Deal (1986) 

resumen la perspectiva politica sobre la organizacin en cinco proposiciones: 

> La mayoria de las decisiones importantes en las organizaciones conlleva 

distribucién de recursos escasos. 

» Las organizaciones son coaliciones compuestas de individuos y de grupos 

de intereses, como por ejemplo niveles jerarquicos, departamentos, grupos 

profesionales y grupos étnicos. 

>» Los individuos y los grupos de intereses difieren en sus valoraciones, 

preferencias, creencias, informacion y percepciones de la realidad. 

> Los objetivos y las decisiones organizacionales emergen de variados 

procesos de negociacion, pactos y luchas. 
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» Debido a la escasez de recursos y al endurecimiento progresivo de las 

diferencias, el poder y el conflicto son caracteristicas centrales de la vida 

organizacional. 

De esta manera, en las teorias clasicas de organizacion, destaca la importancia 

clave de los objetivos comunes de produccién, a los que se subordinan todos los 

intereses particulares. 

Las teorias de las relaciones humanas reconocen que la organizacion tiene unos 

fines, unos objetivos; el problema se da en como hacer compatibles las 

necesidades individuales y de los grupos informaies con las necesidades de la 

organizacion 

En ambas teorias el conflicto es dafino, ha de superarse, pues estorba la 

consecucién de tos objetivos de la organizacién y, ademas, daha !a motivacion y 

satisfaccién personal del trabajador 

En lo que respecta a los sistemas politicos de gobierno se resalta la importancia 

de! poder, de! conflicto y de los intereses diversos. En este sentido, los sistemas 

politicos asignan el poder legitimo a determinados érganos unipersonales o 

colegiados. 

Para efectos de esta investigacién se entendera al poder legitimo como sindénimo 

de autoridad segin la definicion de Katz y Kahn (1984): “Por autoridad se 

entiende, simplemente, poder legitimo, poder dado a una persona o a puesto en 

particular, poder reconocido por todos y que no sdélo considera adecuado y 

aceptado aquél que lo tiene, sino aquellos sobre los que se ejerce y aun otros 

miembros del sistema” (p. 75). En este sentido, el poder legitimo es congruente 

con el tipo de dominacién legal que plantea Weber en su modelo ideal de 

burocracia. 

Morgan (1986) resume los sistemas politicos mas comunes en las organizaciones 

autocracia, burocracia, tecnocracia, codeterminacién, democracia representativa y 

democracia directa. Advierte que en la realidad es frecuente hallar mezcla de 

estos tipos en las organizaciones. 

> En la autocracia o gobierno absolutista, el poder esta concentrado en un 

individuo 0 en un pequefo grupo que ejerce fuerte control sobre toda la 

organizacion. 

> En la burocracia, hay abundancia de normas escritas que establecen la 

distribucién, derechos y limites del poder. 

} Enla tecnocracia, ejerce el poder el experto o el grupo técnico 
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® En la codeterminacidn o cogestién, los grupos o partes opuestas 

establecen una coalicién o una direccién conjunta para atender los 

diversos intereses, apoyandose cada parte en su poder especifico 

>» En la democracia representativa, el poder io ejercen las personas 

designadas mediante elecciones, durante el periodo temporal! previamente 

establecido. 

+ En la democracia directa, cada miembro de la organizaci6n tiene ef mismo 

derecho a la hora de tomar decisiones, como en las cooperativas 

Todas jas teorias sobre la organizacién tratan los temas de la autoridad, el 

gobierno, la dominacién, et poder y el conflicto. La mayoria lo hacen desde una 

perspectiva no predominantemente politica: productividad, humanismo, cultura, 

organismo, estructura, sistema. Muy escasas y recientes teorias abordan la 

organizacién desde una perspectiva prioritariamente politica. Tanto unas como 

otras ofrecen una visién politica ya sea implicita o explicita. 

Las visiones politicas sobre la organizacion pueden clasificarse con Morgan 

(1986) en unitarias, pluralistas y radicales. 

> La visién politica unitaria. Esta vision ignora los intereses individuales de 

los miembros, poniendo el énfasis en los objetivos comunes de la 

organizacién, que son definidos por la autoridad. El conflicto es un 

fenomeno raro y transitorio que ha de resolverse mediante una 

intervencién eficaz de a direccién. No usa practicamente la palabra poder, 

prefiere los términos autoridad, liderazgo, direccién y control. Esta visién 

esta implicitamente presente en las teorias clasicas de la administraci6n de 

Taylor y Fayol. La exageracién de la visién unitaria politica es extrema en 

los totalitarismos, en los que la raz6n de ser del individuo es contribuir a la 

grandeza del estado. 

» La vision politica pluralista. Esta vision pone énfasis en la diversidad de 

intereses de los individuos y de los grupos. Mira el conflicto como una 

caracteristica inherente a ‘a organizacion y procura aprovechar ios 

aspectos positivos del mismo. El poder es la variable crucial de la 

organizacién, ya que es el medio de resolver los conflictos de intereses. La 

organizacién es vista como una pluralidad de poseedores de poder que 

fundan éste en una pluralidad de medios, capacidades y recursos. Entre 

los autores que adoptan esta visiOn politica pueden citarse, entre otros a 

Pfeffer y Baldrige. Pfeffer (1978) aplica la visién politica, tanto a la 

organizacién en su interior como a la relacién entre las organizaciones y de 

éstas con su entorno, aplicando el criterio de seleccién natural de las 

especies a la lucha y supervivencia de las organizaciones. Baldridge 

(1971) realiza un interesante estudio sobre el poder y el conflicto en la 
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universidad, a ta que define como una configuracién de grupos sociales 

que tienen basicamente diferentes estilos de vida e intereses politicos 

* La visién radical. Esta vision pone el énfasis en la oposicion de intereses 

de clases sociales en lucha. La organizacién es vista Como un campo de 

batalla entre fuerzas rivales (empresarios o direccién y obreros) que 

pretenden fines incompatibles entre si El conflicto organizacional es 

inevitable, como parte del mas amplio conflicto social. El poder esta 

desiguaimente distribuido entre las clases en jas organizaciones al igual 

que la sociedad. La visién politica radical, basada en una teoria manusta, 

es adoptada por Bowles y Gintis (1986), Benson (1977), y Fox (1974), 

entre otros 

Entre las principales aportaciones de las teorias politicas al estudio de la 

organizacién destacan las siguientes. 

> Resalta una perspectiva olvidada por otras teorias organizativas: la 

importancia del poder, del conflicta y de los intereses diversos. 

>» La perspectiva politica ayuda a comprender parte del comportamiento 

humano en la organizacion, contrarrestando a vision optimista de la teoria 

de las relaciones humanas 

>» Pone en cuestion la idea estructural que ve a la organizaci6n como un 

sistema funcionalmente integrado, resaltando la presencia permanente de 

la lucha de intereses que se hace patente a través de los conflictos. 

Como una conclusién de éste apartado, se podria sefalar que la limitacién mas 

importante de las teorias politicas es su intento de ver la organizacién desde una 

perspectiva politica excluyente o casi excluyente. Una predominancia de esta 

vision induce a! pesimismo, al cinismo y a la amoralidad 

La Vision Politica en la Educacién Superior 

Cuando se lleva esta concepcidn politica a la institucién de educacién superior se 

pone especial atencién a la relacién del poder en el plantel educativo. En este 
sentido, intentando hacer una sintesis de los principales modelos politicos en la 
institucién educativa, en este apartado se analizardn los enfoques colegiado, 

politico de gobierno y de anarquia organizada que han sido descritos por Hirisch 
(1992), Castrejan (1982) y Baldridge (1971). Finalmente se describiran los 
modelos autoridad maestro y autogestién pedagogica desarrollados por Neill 

(1972), Lobrot (1971) y Lapassade (1977). 

  ~ 57 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

A) Modelo Colegiado 

Para Castrejon (1982) el modelo colegiado esté basado en los origenes 

medievales de la universidad. Dentro de las principales caracteristicas de este 

tipo de gobierno universitario se encuentra que el poder de decision esta en 

manos de los intelectuales mas altamente calificados, no en los mas aptos para 

administrar, aun cuando existe una burocracia, ésta esta por debajo de tos 

académicos y es solamente operativa 

Al analizar las universidades estadounidenses, T. Parsons (1972) hizo hincapié 

en la diferencia existente entre ser competente oficialmente y serlo tecnicamente, 

es decir, el hecho de que por su alta calidad académica a alguien se le de la 

posicioén de mando, hace muchas veces que se pierda un buen profesor o 

investigador y se gane un mal administrador. Quienes apoyan el modelo 

colegiado son quien es piensan en un alto grado de profesionalizaci6n cientifica y 
que consideran que el gobierno académico debe estar en manos de !a excelencia 

cientifica o humanistica 

El modelo colegiado, al enfatizar la necesidad de la participacién y consenso, asi 
como el retorno a la racionalidad académica, es en la actualidad, segun Hirisch 
(1992), “mas un deseo nostalgico, que una explicacién de la situacion” (p. 120). 

B) Modelo Politico de Gobierno 

Por otra parte, en lo que respecta al modelo politico de gobierno universitario 
Castrején (1982) sefiala que éste modelo se basa en la tesis de que las 
organizaciones complejas se pueden estudiar como si fueran sistemas politicos 

en miniatura, se tiene la necesidad de buscar los grupos de presién, la dinadmica y 
los conflictos, como si se tratara de un pais, un estado o una ciudad 

Baldridge (1971) propuso un modelo politico de gobierno universitario. Este se 
basa en varias premisas obtenidas en estudios de situaciones reales, éstas son 

>» Prevalece la inactividad; el hecho de que haya un proceso de toma de 
decisiones no significa que toda la comunidad esté envuelta en el proceso, 
por el contrario, pocos son los actores en este sistema. 

> Hay una participacién fluida; esto es, que hay elites de diferentes grupos 

tratando de involucrarse en los procesos de la institucién, esta es su forma 

de hacer politica. 

> Las universidades se encuentran fragmentadas en grupos de interés con 

sus propios valores y objetivos. 
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El conflicto es ef estado normal de la universidad, se trata de un sistema 

dinamico y fragmentado, por lo que siempre hay problemas. Algunos 

autores consideran que el conflicto es lo que le imprime a las instituciones 

su capacidad de cambio. 

La autoridad es limitada; la autoridad formal es disminuida por la misma 

burocracia a su servicio, por quienes ejercen el poder real en las areas 

académicas y por los grupos politicos que participan dentro de fa 

instituci6n 

Los grupos de presién fuera de la instituci6n juegan un papel importante 

El modelo politico de gobierno ha sido estudiado con gran detalle por Baldrige y 

sus colaboradores (1971). La idea de estos estudios ha sido la de ampliar fa 

vision y aplicaci6n del modelo a diversas universidades, asi como analizar los 

esquemas de decision a largo plazo y la evolucion de las estructuras 

C) Modelo de Anarquia Organizada 

En lo que respecta al modelo de anarquia organizada, Michael Cohen y James 

March (en Hirisch, 1992) plantean a este modelo como una alternativa para la 

toma de decisiones en las organizaciones universitarias 

Estos autores sefalan cinco propiedades de la toma de decisiones en este 

modelo: 

¥ 

v 
Vv 

La mayor parte de los asuntos que se tratan, en la mayor parte del tiempo, 

no tienen una significacion elevada para la mayoria de los participantes. 

Las decisiones que deben realizarse logran atraer solo la atencion parcial y 

erratica. Cuando se consigue mucha atencién, quiere decir que se trata de 

un tema con gran significaci6n simbdlica. Habria que enfatizar, que las 

universidades son espacios sociales fuertemente simbdlicos 

El sistema tiene una elevada inercia 

La decisién depende mas de la confluencia de intereses y tiempos que del 

contenido del problema. 

Los procesos decisorios estan sujetos a la presion de los miembros de la 

comunidad universitaria 

La organizacién funciona con una base de informacién debil. 

El modelo de anarquia organizada presenta una forma de acercarnos a la 

complejidad universitaria, de una manera original; puesto que, no se basa en una 
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rigida concepcién de racionalidad instrumental y en una vision estatica e irreal de 

las organizaciones. A! enfatizar por ejemplo el conflicto, la heterogeneidad, la 

desvinculacién y la prioridad de lo simbdlico, nos acerca a los elementos y 

procesos mas cambiantes; que poco logran explicar otros modelos. 

El concepto mismo de anarquia organizada para el ambito universitario (que 

presentan Cohen y March) avanza en la explicacion de que estas organizaciones 

poseen un distinto tipo de orden, al de otra clase de organizaciones (como por 

ejemplo las empresas productivas) 

D) Modelos Autoridad Maestro y Autogestion Pedagégica 

Por otro lado, en lo que se refiere a los modelos autoridad maestro y autagestion 

pedagdgica, cabria situar la relaci6n de poder en donde en un extrema se 

encontraria la autoridad exclusiva del maestro y en el otro la autogestion 

pedagdgica que confiere todo el poder al grupo de clase: 

» Escuela tradicional, autoridad exclusiva del maestro. 

} Libertad individual, limitada por el grupo; propugna la autodisciplina y el 

autogobierno individual y del grupo. Entre sus principales autores se 

encuentra Neill (1972). 

> Autogestién total; el grupo es el soberano, quedando el maestro como 

monitor dispuesto a atender las demandas del mismo. Entre sus principales 

autores se encuentran Lobrot (1971) y Lapassade (1971) 

La corriente autoritaria tradicional seglin Murioz Sedano (1989), ha sido superada 

por los ideales democraticos enraizados en la sociedad contemporanea. 

Actualmente, la gran mayoria de modelos organizativos de la escuela incluye la 

participacién de profesores y alumnos en los érganos de decisién. Esta 

participacion es indirecta mediante representantes elegidos por votacién. Estos 

modelos incluyen el aspecto politico o lo que es lo mismo la estructura de 

autoridad y poder. 

Entre las aportaciones positivas que sefiala Mufioz Sedano (1989) de los 

movimientos politicos de organizacién en educacién superior se encuentran: 

» El profesor ya no es el unico que posee la iniciativa y que tiene la exclusiva 

o la ultima palabra. 

>» Resalta los valores de grupo y las relaciones interpersonales. 

% Destaca la importancia de las actitudes de aceptacién, respeto y 

comunicacién por delante de los métodos y contenidos. 
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> Pone el énfasis en nuevos roles del maestro: monitor 0 guia del grupo, 

facilitador del aprendizaje, organizador del ambiente de clase 

> Cultivan la autonomia de! alumno, haciéndolo responsable de sus 

decisiones individuales y grupales 

Por otra parte, Murioz Sedano sefala las principales limitaciones de estos 

modelos politicos: 

>» Exageran de tal modo el enfoque politico de la libertad y el poder que se 

olvidan de otros aspectos importantes de la escuela como la transmisién de 

la cultura. 

+ En la antagonia poder-libertad se intenta suprimir el poder o bien se 

pretende despojar del poder a las instituciones sociales que Io ejercen. 

>» Se limita al profesor su presencia y su actuacién a ser moniter que 

responde a las peticiones del grupo 

Por todo lo anteriormente expuesto, e intentando resumir las ideas principales de 

este apartado, diremos en primer término que los enfoques politicos ven a la 

organizacion como un campo de batalla por el poder entre los individuos y 

grupos, quienes defienden intereses diferentes. 

En segundo término, el poder es visto para efectos de esta investigacion como la 

autoridad o poder legitimo dado a una persona o puesto en particular, que es 

reconocido por todos y que no sélo considera adecuado y aceptado aquél que to 

tiene, sino aquellos sobre fos que se ejerce y atin otros miembros del sistema. 

En tercer lugar, al analizar los modelos politicos en las instituciones de educacién 

superior, se pudo observar que los distintos modelos permiten reflexionar a 

grandes rasgos sobre ia situacién de la educacién superior. En el modelo 

colegiado el! poder se ejerce entre iguales, como era la idea en Sas instituciones 

gremiales o en las universidades medievales. En los modelos politicos y de 

anarquia organizada (que son tal vez los que mas se acercan a definir el lider 

universitario de nuestra época) el lider es un mediador, un negociador, alguien 

que intenta armonizar los bloques de poder para establecer cursos de acci6én que 

hagan viable a la instituci6n educativa 

En cuarto lugar, se analizaron los modelos de autoridad maestro y autogesti6n 

alumno en donde se presentaron las visiones politicas sobre organizacion: 

unitarias, pluralistas y radicales. 

Por ultimo, se presentaron las ventajas y limites de los modelos politicos de 

organizacién en educacion superior. 
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4.5. Los Modelos Culturales de Organizacién 

El estudio del aspecto cultural de la organizacion ha cobrado gran importancia 

dentro de la teoria administrativa al grado tal que segun Negrete Vargas (1997) 

“se han escrito desde libros de bolsillo hasta obras muy extensas en donde 

convierten a la cultura en contenidos educativos subliminales y relajantes que 

supuestamente ofrecen las premisas para que los administradores profesionales 

realicen su quehacer como directivos de manera eficiente y exitosa’” (p. 63) 

Garmendia (1988) situa el tema de la cultura organizacional en los afios sesenta, 

teniendo su expansién como tema importante en los setenta, debido a diversos 

factores confluyentes: 

> El avance de las ciencias sociales, con la aproximacién progresiva entre 

socidlogos y antropdlogos. 

v Los movimientos culturales, accién cultural, cultura popular, defensa de 

culturas autéctonas. . 

> El estudio de los procesos de cambio e innovacién en las organizaciones 

> Elimpacto en occidente del éxito econdémico japonés ha producido muchos 

estudios sociolégicos, econémicos y culturales. El libro Teoria Z de William 

Quchi (1982) es un ejemplo representativo, 

En este apartado se analizara el tema de modelos culturales de organizacion 

desde la perspectiva de cémo ia organizacién produce, de algun modo, una 

cultura peculiar propia; es decir, desde el punto de vista de cultura de la 

organizacion 

Hernandez y Rodriguez (1996) nos dice que “el término cultura es un concepto 

muy amplio, implica un conjunto de maneras de reaccionar homogéneas, de un 

grupo de personas que interactuan en una sociedad determinada, abarca Jas 

pautas y patrones de conducta con sus normas, valores, creencias, tradiciones, 

etc.” (p. 6) 

Para Arias Galicia (1976) la cultura puede entenderse como “un conjunto 

organizado de reacciones o maneras de conducirse caracteristico de una 

sociedad particular” (p. 96) 

DelaCerda y Nufiez (1996) definen a la cultura como “maneras de ser, de habitos 

y costumbres, de valores y actitudes, de motivaciones’” (p. 170). 
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De esas definiciones se obtiene que fa cultura: 

» Esta constituida por habitos, costumbres, creencias, tradiciones y 

especialmente valores. 

» Se presenta mediante conjunto organizado de reacciones o maneras de 

conducirse de un grupo de personas que interactuan en una sociedad 

determinada. 

>» Singulariza a los grupos humanos. 

Por fo que respecta a cultura organizacional, ésta podria definirse como “el 
conjunto complejo de ideas, creencias, tradiciones, valores y simbolos, 
compartidos por los miembros de la organizacién” (Murioz Sedano, 1989, p. 158). 
Cuando este todo complejo es escasamente compartido, comprendido, aceptado 
y vivido por los miembros, dificilmente se puede hablar de cultura propia de la 
organizacién. Cuando se comparte sdlo una parte significativa, la cultura es débil, 

mientras que cuando es compartida por todo el grupo o por casi todos sus 
miembros, se puede hablar de cultura fuerte, poderosa o cohesiva. 

La Visién Cultural en la Educacion Superior 

Trasladando ef concepto de cuftura organizacional a la escuela podemos definir a 
la cultura escolar como el conjunto complejo de ideas, creencias, tradiciones, 
valores y simbolos, compartidos por los miembros de la institucién educativa. 

Actualmente esta plenamente aceptado el término cultura escolar, no obstante no 
hay un acuerdo undnime sobre su significado. Para Anderson (1982) ja cultura 
escolar se constituye “por el conjunto de normas, valores, sistemas de creencias, 

estructuras cognitivas y significados de personas dentro de las escuelas” (pp. 

368-420). 

Deal (1985) por su parte, nos dice que !a cultura escolar consiste en “los patrones 
de pensamiento, conductas y artefactos que simbolizan y dan significado al lugar 
de trabajo. La cultura esta constituida por tales como valores, creencias 
compartidas, simbolos, rituales, ceremonias, historias, héroes y heroinas” (p. 

601). 

Municio (1988) al definir los principios organizativos que garantizan la calidad de 

la ensefianza, establece como primero y esencial la existencia de una cultura 
institucional fuerte o estable caracterizada por un conjunto de valores y creencias 
aceptados por los mismos. 

En orden de analisis, Municio distingue cuatro estilos que surgen de la 

combinacién de dos variables: la tendencia hacia el trabajo y la tendencia hacia la 
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satisfaccién de las personas. Los cuatro estilos son: orientacion a los resultados, 

a las personas, a la funcidn y a la sociedad (cuadro 1). 

  

  

      

Orientaci6n Orientacion 
alas ala 
personas sociedad 

Orientaci6n Orientacién 

ala alos 
funcién resultados 

  

Cuadro 1: Estilos de cultura institucional (Municio, 1988) 

Orientaci6n a los resultados: 

> El valor esencial es ja eficacia, esto es, el logro de los objetivos 

establecidos. 

y La autoridad y la jerarquia se basan en la competencia para la tarea. 

» Rapidez y flexibilidad ante los acontecimientos internos y !os cambios 

externos. 

> Trabajo en equipo y colaboracién sobre la base de objetivos 

organizacionales (no individuales o de grupo). 

» Perspectiva a corto plazo con poca reflexion, y grandes esfuerzos por 

atender al cliente. 

> Puntos de contro! en todo el sistema para evitarlos fallos. 
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Orientacion a las personas: 

¥ Preocupada esencialmente de atender a las necesidades de los miembros. 

Estos ven en la organizacién una forma de lograr lo que no pueden 

Satisfacer por si mismos. 

La autoridad se asigna sobre la base de mayor aptitud y dedicacién para 

ayudar a los demas. 

Las decisiones se toman por consenso, es decir, la solucidn que no 

perjudica a nadie. 

Las funciones se asignan por preferencias personales. Si existen tareas 

desagradables se reparten entre todos, pero a nadie le sera exigido su 

cumplimiento 

E! clima humano agradable y la satisfaccién en el trabajo es una exigencia 

obligada. 

Orientaci6n a la funcion: 

Vv
 

Y 

Actividad racional, metédica y ordenada. 

Preocupada por cumplir la legalidad, la norma y el procedimiento 

establecido. Muy reglamentada 

Los derechos y privilegios adquiridos se respetan cuidadosamente. 

La jerarquia y el “status” son importantes, pero bajo el control de la 

legitimidad y la legalidad 

Valora la estabilidad de la organizacidn y de la persona (antiguedad en el 

puesto) mas que !a competencia. 

Los miembros deben ser cuidadosos, detallistas y meticulosos en cumplir 
su funcién. Cada paso y cada decisién debe estar respaldada y debe 

quedar constancia de ella. Siempre se hace uniforme, aunque el tema no 
sea importante y se envian copias a todos los relacionados “por si acaso” 

La actividad realizada es la base de medida. Toda !a valoracion se hace 
por la funcién, no por el resultado obtenido. 

Orientaci6n a la sociedad: 

,r Tratan de integrar los intereses de os miembros y de la organizacién 
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» La organizacién se ve al servicio de la sociedad. Su actividad no tiene 

sentido si no se adapta a sus necesidades. 

> Existe una alta participacién y un consenso de valores. Los problemas se 

resuelven entre los comprometidos 

> Se trabaja en equipo, con organizacidn y roles flexibles 

Seguin Municio, los estilos de cultura mas frecuentes en la escuela son los de 

orientacién a las personas y a la funcién (zona izquierda del grafico). La persona 

del profesor esta por encima de todo; se busca la armonia y convivencia a costa 

de cualquier otro fin institucional. Los efectos practicos son nadie se 

responsabiliza de tareas concretas y mo hay sistema de control, en largas 

reuniones no se enfrentan los problemas y sdlo se toman decisiones que no 

molesten a ningun profesor; !a eleccién se hace por antigliedad y preferencias 

individuales; la jerarquia es simbdlica; la tecnologia esta ausente. Es ldgico que 

ante esto muchas técnicas de direccién y organizacion fracasen porque la cultura 

creada en {a escuela rechaza el principio de la eficacia. 

Handy y Aitken (1986) aplican cuatro modelos a la cultura escolar: la cultura de 

tareas o resultado, la cultura personal, la cultura de rol o burocratica y la cultura 

de club (ésta se puede equipara a la empresa familiar centrada en la adhesion al 

fundador). Advierten estos autores cémo la tradicion escolar esta centrada en la 

accion del profesor individual con cada grupo de alumnos o con cada alumno. 

Seguin estos autores, la cultura de una escuela intercultural ha de basarse en los 

valores de respeto comun a todas las culturas, de didlogo, de comunicacién, de 

iguaidad, de libertad, de cooperacién. Es un dificil reto y desafio para la escuela 

actual 

Para concluir este apartado, a continuacién se presenta el punto de vista del autor 

sobre los puntos fundamentales del analisis de los modelos culturales en la 

organizaci6n escolar. 

En primer término, ef estudio cultural de la organizacién es fundamental en el 

analisis de las instituciones de educacién superior en virtud de que éstas 

instituciones (como cualquier otro tipo de organizaciones) estan inmersas en su 

cultura y posibilitadas por ésta. Asimismo, la cultura escolar no puede separarse 

de la cultura regional o institucional. 

En segundo término, se ha definido a la cultura organizacional como el conjunto 

complejo de ideas, creencias, tradiciones, valores y simbolos, compartidos por los 

miembros de la organizacién. En este sentido, la cultura escolar es vista para 

fines de esta investigacién como el conjunto de valores, ideas, creencias, 

tradiciones y simbolos compartidos por fos miembros de una institucién educativa. 

  - 66 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

En tercer lugar, se describieron en este apartado los estilos de cultura escolar 

que estructuré Municio (1988): Orientacidn a los resultados, a las personas, a la 

funcién y a la sociedad; asi como ios modelos de cultura escolar de Handy y 

Aittken (1986) 

En cuarto lugar, se puede decir que el énfasis sobre las relaciones entre cultura e 

institucién escolar ayuda a entender mejor a ésta ultima dentro de su entorno y 

permite analizar las funciones sociales del sistema escolar en su totalidad, asi 

como en cada una de sus instituciones 

Finalmente, fa institucian de educacion superior puede y debe crear una cultura 

propia: vivir unos valores, compartir unas ideas, elaborar su propia historia. Una 

cultura escolar, compartida por todos los miembros y relativamente estable 

considera el autor, es fundamental para la conformacion de la comunidad 

educativa. Este enfoque cultural restablece la importancia de algunos rituales, 

ceremonias, simbolos y fiestas, carentes de sentido y significado cuando no se 

participa de una cultura comun, pero que tienen su razon de ser para la 

construccién, conservacién y desarrollo participativos de la misma 

4.6. Los Modelos Sistémicos de Organizacién 

Los modelos productivos, de relaciones humanas, burocraticos, estructurales, 

politicos y culturales tienen su origen, su entorno y su explicacién en el campo de 

las ciencias sociales. 

Los modelos sistémicos surgen de una vision unitaria de las ciencias: la Teoria 

General de Sistemas. Esta idea de conjunto, de vision de totalidad y de 

interrelacién es la perspectiva fundamental que sera vista en este apartado tanto 

en la organizacién general como en !a de la organizacion de las instituciones de 

educacién superior. 

Pero antes de continuar, es preciso aclarar que no se pretende realizar aqui un 

analisis exhaustive de la Teoria General de sistemas, ya que no es /a intencién 

dei autor realizar un tratado completo sobre este tema, unicamente se pretende 

retomar algunos elementos para fundamentar el desarrollo de la investigaci6n. 

Asi, el autor coincide con Carrasco (1988), quien sefiala que “es indudable que el 

desarrollo de los conceptos de! enfoque de sistemas ha venido a flenar un vacié 

existente entre los puntos de vista de las ciencias exactas y las sociales como 

andalisis fragmentados de ja realidad” (p. 13). 

Para abordar este tema, se parte de los trabajos desarrollados sobre el enfoque 

de sistemas de autores como Bertalanffy (1951, 1968), Ackoff (1959), Ashby 
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(1958), Rapoport (1960), Sanchez (1986), Van Gigch (1987), Garcia (1988 y 

1989), Gelman (1996) y Carrasco (1986 y 2000), quienes han brindado grandes 

de aportaciones dignas de ser retomadas en cualquier investigacion que trate 

sobre el tema de sistemas. 

El concepto de Teoria General de Sistemas fue introducido por Bertalanffy (1951, 

1968) antes de la cibernética, la ingenieria de sistemas y e! surgimiento de 

campos afines. La propuesta de esta teoria en sus inicios fue recibida con 

incredulidad por fantastica o presuntuosa. Sin embargo, mas adelante se 

comprendié que la Teoria General de Sistemas respondia a una secreta 

tendencia de varias disciplinas. 

El tema central de la Teoria General de Sistemas es la formulacién y derivacion 

de aquellos principios que son validos para todo tipo de sistemas. En este 

sentido, se pueden muy bien buscar principios aplicables a sistemas en general, 

sin importar que sean de naturaleza fisica, biologica o socioldgica. Si se plantea 

esto y se define bien el sistema, se encontrara que existen modelos, principios y 

leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su particular género, 

elementos y fuerzas participantes. 

La Teoria General de Sistemas es una ciencia de !a totalidad. En su forma mas 

elaborada seria una disciplina l6gico-matematica, puramente formal en si misma 

pero aplicable a las varias ciencias empiricas 

Seguin Bertalanffy, las metas principales de !a Teoria Generai de sistemas son: 

» Hay una tendencia general hacia la integracién en las varias ciencias, 

naturales y sociales. 

» Tal integracion parece girar en torno a una Teoria General de Sistemas. 

» Tal teoria pudiera ser un recurso importante para buscar una teoria exacta 

en los campos no fisicos de !a ciencia. 

+ Alelaborar principios unificadores que corren verticalmente por el universo 

de las ciencias, esta teoria nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. 

» Esto puede conducir a una integracién, que hace mucha falta, en la 

instrucci6n cientifica. 

Bertalanffy (1968) nos dice que la explicacién de que “El todo es mayor que las 

sumas de sus partes” (p. 55) reside, en que las caracteristicas constitutivas no 

son explicables a partir de las caracteristicas de partes aisladas. 
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La Teoria General de Sistemas ha contribuido a la expansién de la teoria 

cientifica, que ha conducido a su vez, a nuevas visiones y principios que han 

abierto nuevos problemas de investigacion. 

En la Teoria General de Sistemas el concepto “sistema” es un nuevo paradigma 

en la ciencia, en comparacién con el enfoque elementalista y sus concepciones, 

predominantes en el pensamiento cientifico de las primeras décadas siglo XX 

A partir de los trabajos de Bertalanffy y de grandes tratadistas como Ackoff, 

Angyal, Rapoport y Garcia, Gelman y Carrasco, entre otros, se ha popularizado 

cada vez mas el término sistema, de tal forma que su uso ha penetrado al 

lenguaje comun y, practicamente hoy en dia no existe ninguna area de la ciencia, 

tecnologia 0, en general, de cualquier actividad humana que no utilice este 

término. : 

“El ingeniero ya no construye mas obras publicas 0 hidraulicas, sino sistemas de 

agua potable o de irrigacién, segtin el caso; el administrador analiza sistemas de 

toma de decisiones y de planeacién; el politico esta desarrollando el Sistema 

Nacional de Planeacién Democratica o, bien el sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia; el legislador esta preocupado por el sistema ecoldgico, el chofer 

habla sobre el sistema de ignicién, el consumidor ya no compra una 

microcomputadora, sino un sistema de cémputo, y hasta el deportista se refiere a 

los sistemas de defensa o ataque.” (Gelman y Garcia, 1989, p. 4). 

La vida en sociedad esta organizada alrededor de sistemas complejos en los 

cuales, y por los cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de 

orden a su universo. La vida esta organizada alrededor de instituciones de todas 

clases: algunas son estructuradas por el ser humano, otras han evolucionado, 
segun parece sin ningun disefio convenido. Algunas instituciones como la familia, 
son pequefias y manejables; otras, como la politica o la educacién, son de 

envergadura nacional y cada dia se vuelven mas complejas. Algunas otras son 
propiedad privada y otras pertenecen al dominio publico. En cada clase social, 
cualquiera que sea nuestro trabajo o intento, tenemos que enfrentarnos a 

organizaciones y sistemas. 

Las organizaciones son cada vez mas complejas. y para resolver los problemas 
de complejidad se requiere una amplia visién, lentes telescdpicos (paradigmas) 
que abarquen el espectro total del problema y no sdlo una porcién aistada de 
éste. El enfoque de sistemas es !a filosofia del manejo de sistemas por los cuales 

debe montarse este esfuerzo. 

Mediante la Teoria General de sistemas se trata de concebir a la organizacion 
como un conjunto unitario intencional compuesto de partes interrelacionadas 

(Stoner y Freeman, 1992; Negrée, 1985; Sanchez, 1986; y, Carrasco, 2000). En 
vez de ocuparse por separado de las partes de la organizacién, el enfoque de 
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sistemas da a los administradores una manera de ver a la organizacién como un 

tedo y como una parte de un ambiente externo mas amplio. En este sentido, ta 

teoria de los sistemas nos dice que la actividad de cualquier parte de la 

organizacion afecta a la de todas las demas (Bertalanffy, Hempel, Bass y Jonas, 

1951). 

Seguin Chiavenato (1989) las tres premisas basicas del enfoque de sistemas son 

las siguientes: 

y Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de 

células, las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los drganos, los 
organos dentro de fos organismos, los organismos dentro de colonias, las 

colonias dentro de culturas nutrientes, y asi sucesivamente 

» Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en 
los otros sistemas, generalmente en aquellos que Je son contiguos. Los 
sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinite 
con su ambiente que son otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el 

sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energia 

+ Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas 
biolégicos y mecanicos esta afirmacién es intuitiva. Los tejidos musculares, por 
ejemplo, se contraen porque estan constituidos por una estructura celular que 

permite contracciones 

Uno de los objetivos del enfoque de sistemas es buscar similitudes de estructura y 
propiedades, asi como fendmenos comunes en sistemas de diferentes disciplinas 

Al hacerlo asi, se busca “aumentar e! nivel de generalidad de las leyes” (Van 
Gigch, 1981, p. 46) que se aplican a campos estrechos de investigacién. El 
enfoque de sistemas busca generalizaciones que se refieran a la forma en que 
estan organizados los sistemas. El nivel de generalidad se puede dar mediante et 
uso de una notacién y terminologia comunes, como el pensamiento sistematico se 

aplica a campos aparentemente no relacionados 

Fl enfoque de sistemas ha tenido gran desarrolto en la teoria de las 
organizaciones, sistemas elaborados por el hombre y orientados a los objetivos 
que han servido a la humanidad. E! enfoque de sistemas otorga una nueva forma 

de pensamiento a las organizaciones que complementan las escuelas previas de 
la teoria de la organizacién. Este busca unir el punto de vista conductual con el 
estrictamente mecanico y considerar a la organizacién como un todo integrado, 
cuyo objetivo es lograr la eficacia total del sistema, ademas de armonizar los 

abjetivos en conflicto de sus componentes 
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Antes de continuar con la vision sistémica de ja organizacion, seria pertinente 

intentar aclarar el concepto de sistema 

El término sistema tiene muchas connotaciones y en las ullimas décadas se 

aplica a diferentes facetas de la actividad humana Tan es asi que sé ha 

convertido, en cierta forma, en una palabra de moda, tanto en el vocabulario 

cientifico como en el cotidiano 

Sus origenes vienen del griego antiguo en donde el término sistema (ovormpa, 

mantenerse unidos) aludia a algo que se conserva integro Los estoicos lo 

aplicaron especificamente al mundo fisico (system mundi), para referirse a la 

composicién del cosmos que abarca el cielo y la tierra (Gelman y Garcia, 1989). 

Emmanuel Kant (en Gelman y Garcia, 1989) entendia un “sistema” como algo 

opuesto al caos, mezcla, montén, confusién desorden, etc. y 1o aplicaba por igual, 

tanto en objetos intelectuales como materiales 

Sin embargo, todos los usos del concepto sistema se llevaron a cabo de una 

manera implicita y no fue hasta los trabajos de Bertalanffy en 1936 y de Angyal en 

1941, cuando surgi explicitamente el concepto de sistema como una respuesta a 

la demanda por la unificacién de Ja ciencia, que busca la creacion de un lenguaje 

general y un marco conceptual unificado, basdndose en la creencia de la 

universalidad y generalidad del mundo y de sus leyes (Gelman, 1978) 

En la actualidad, se encuentran en la literatura abundantes definiciones de 

sistema; una es la sefialada por Ackoff (en Carrasco, 1986, p. 13) un conjunto de 

dos o mas elementos que satisface las siguientes tres condiciones: 

4. La conducta de cada elemento tiene un efecto sobre !a conducta del 

todo. 

2. La conducta de los elementos y sus efectos sobre e! todo son 

independientes 

3. Sin importar como se formen los subgrupos de elementos, cada uno 

tiene un efecto sobre la conducta del todo y ninguno tiene un efecto 

independiente sobre él. 

Se podrian citar otras definiciones, sin embargo, para efectos de esta 

investigacién es mas importante aclarar el concepto mediante un proceso explicito 

de la conceptualizacion de sistema, por medio de su construccion que con una 

definicién descriptiva presentada en forma tradicional, por lo que a continuacién 

se describe el proceso de construccién sistémica. 

Antes de presentar la construccién sistémica es importante reiterar que el enfoque 

sisteémico constituye una de las mas poderosas armas de! proceso 
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epistemolégico, ya que permite conceptualizar y, en su caso, disefiar objetos 

como sistemas. Asi, autores como Carrasco (2000) han incluso propuesto una 

metodologia de sistemas para el proceso de formacién de conocimiento 

En términos generales, la visualizacién de! objeto de estudio como un sistema se 

hace mediante empleo, en forma complementaria, de dos procedimientos del 

método de construccién sistémica’ por construccién y por descomposicion 

funcional (Negroe, 1981; Carresco, 1986; y, Gelman, 1996). 

A) Construccién por Composicion 

El proceso de construccién sistémica permite ver al objeto de estudio como un 

conjunto de elementos que, de una u otra forma, se encuentran relacionados 

entre si y, mas aun, organizados e interconectados de tal manera que, 

consecuentemente, se {leva a concebirlos como un todo integral con cierto papel 

o funcién en un entorno mas amplio. 

Ademas, permite detectar que esta totalidad tiene las propiedades sistémicas que 

pueden deducirse de los elementos que la componen, asi como las relaciones 

que los vinculan, se llega asi a visualizar determinada clase de sistemas con 

estructura isomérfica como un sistema gobernado por leyes comunes (fig. 1) 

  

Fig. 1 Praceso por Composicion (Gelman, 1996, p. 25) 

Con este procedimiento, que parte dei elemento y busca llegar al sistema, se 

corre el riesgo de no comprender la naturaleza integral del mismo ni descubrir el 

pape! que desempefia en un sistema mayor, denominado suprasistema. Por otro 

lado, su aplicaci6n encuentra dificultades debido a la necesidad de asegurar que 

se han completado todos los elementos relevantes y sus relaciones, ya que de no 

tomarse en cuenta algunos, puede disminuir la eficiencia del empleo del sistema 
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conceptualizado en el proceso de planteamiento de problemas reales y Su 

soluci6n 

B) Construccién por Descomposicién: 

Este tipo de procedimiento corresponde a un movimiento cognoscitivo opuesto a 

la construccién anterior. en este caso, se parte de! sistema hacia sus 

componentes, y constituye una forma tipica de enfoque integral (fig.2). 

El procedimiento se basa en la descomposicién funcional; consiste en 

desmembrar el sistema en subsistemas, cuyas funciones y propiedades aseguren 

las de! sistema en su conjunto mediante una organizacién adecuada. 

Para realizar la construccion por descomposicién se presentan dos aspectos, que 

pueden ser lamados estructura externa e interna del sistema en consideraci6n. El 

primero se establece mediante el conocimiento del papel que el sistema juega en 

su suprasistema, que se logra definiendo los abjetivos y funciones totales, es 

importante, dentro del suprasistema, la determinacion de otros sistemas al mismo 

nivel, los cuales se clasifican con base en sus respectivos objetivos y funciones, 

asi como en sus interrelaciones. La estructura interna, en particular su estructura 

funcional, se obtiene por una descomposicién por funciones, que se presenta 

como un agregado hipotético de subsistemas interconectados, de tal forma que 

asegure el funcionamiento del sistema, por medio del cual se busca alcanzar 

ciertos objetivos dentro del citado suprasistema (Negroe, 1981). 

  

Fig. 2 Proceso por Descomposicién (Gelman, 1996, p. 26) 

Con el empleo de este procedimiento, los sistemas se descomponen en 

subsistemas, éstos en partes, las partes en componentes y éstos finaimente en 

elementos, considerados como las unidades indivisibles en el contexto del 

problema (fig. 3). 
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SISTEMA 
  

  

       
SUBSISTEMA   SUBSISTEMA 

  

    | COMPONENTE COMPONENTE | 
  

  

[ ELEMENTO| [ ELEMENTO} [ELEMENTO| 
  

Fig. 3 Ejemplo de Descomposicién Funcional de un Sistema (Gelman, 1996, p. 26) 

C) Conceptualizacién Completa de Sistema: 

En virtud de que los dos procedimientos anteriores son parciales, para el 

conocimiento mas completo del sistema se tienen que emplear ambos en forma 

complementaria. Por ejemplo, con ei empleo del procedimiento por 

descomposicién se conceptualiza al hombre como un sistema integrado por 

diversos subsistemas u organos —como es la tradicién de ta medicina-, lo que ha 

permitido conocer solo un grupo de aspectos de este objeto de estudio. Por otro 

lado, con el empleo del procedimiento por composici6n se visualiza al ser humano 

como elemento del sistema social, por medio de su papel en éste y de sus 

relaciones con otros componentes del mismo. Cada una de las 

conceptuatizaciones, a pesar de ser muy fructifera, debe complementarse con la 

otra por medio de la integracion o fusién de las mismas (Gelman, 199, p.26) 
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MEDIO AMBIENTE 

SUBSISTEMA 

SUPRASISTEMA 

Fig. 4 Conceptualizaci6n Completa de un Sistema (Gelman, 1996, p. 27) 

Esta vision de conceptualizacién completa de sistema (fig. 4) ha sido utilizada 

para realizar un diagndstico de una organizacion empresarial por Sanchez 

Sanchez Mejorada (1986), para analizar el papel de la planeacion en las 

organizaciones por Negroe Pérez (1981) y para desarrollar una metodologia de 

diagnéstico para el caso de una planta de manufactura (Carrasco, 1986) 

En el campo de la educacién, Rangel Diaz (1980) hace una muy interesante 

conceptualizacién de la educacién en México, mediante la conceptualizacion 

completa de sistema. Asimismo, la Ley General de Educacién (1993) en su 

articulo 10, reconoce al sector educativo como “el sistema educativo nacional” (p 

43). 
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Nuevas Tendencias Sobre Modelos Sistémicos 

Por otra parte, autores contemporaneos como Ackoff (1986), Garcia (1988) y 

Carrasco (1996 y 2000) han elaborado modelos de solucién a problemas 

utilizando el enfoque de sistemas. Estos modelos han sido incluso tomados como 

métodos alternos para la formacién de conocimiento 

Ackoff (en Carrasco, 1986) propone que para resolver la problematica que existe 

en cualquier escenario de referencia deben seguirse seis pasos: 

Pianteamiento de! problema 

Construccién de un modelo para representar el sistema bajo estudio 

Obtencién de una solucién a partir del modelo 

Prueba del modelo y de la solucién obtenida a partir de él 

Establecimiento de controles sobre la solucién 

Puesta en practica de la soluci6én A
n
a
 

w
W
N
 

> 

Con Ia ejecucién de éstos seis pasos se identifican las variables relevantes, asi 

como la situacién problematica y se desarrolla un proceso para aicanzar los 

resultados deseados 

Mediante la aplicacién de este método se adopta el enfoque de sistemas, incluso 

en la fase de !a toma de decisiones, ya que para aplicar la soluci6n requerida por 

el modelo, se hace necesario mantener el andalisis de este tipo para evitar una 

porcion fragmentada e impersonal del cumulo de informacién requerida para 

definir un determinado curso de accion a seguir (Carrasco, 1986; p. 20). 

Garcia (1988), por su parte, utilizando el método de sistemas plantea que se 

puede dar la generaci6én de conocimiento mediante un proceso que inicia con la 

identificacian de las formas epistemoldgicas, como medios para observar ciertas 

partes de interés del mundo real (fase de observacién): para luego elaborar los 

constructos, que define como sus representaciones (fase de construccién), 

posteriormente, analiza el proceso de elaboracién de modelos, que concibe como 

sustitutos de los constructos en el proceso de investigacion (fase de modelacién); 

y, finalmente, sintetiza los procesos analizados para presentar el proceso de 

conocimiento como una integridad organizada (fase de integracién). Por la 

importancia que tiene éste madelo para la los fines de la presente investigaci6n, a 

continuacién se resumen cada una de sus fases: 
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Primera Fase: Observacion 

El punto de partida del modelo propuesto por Garcia (1988) es lo que él define 

como primera fase de proceso cognoscitivo*, que es en donde se postula que la 

realidad existe y donde el investigador percibe directamente, o por lo menos se da 

cuenta a través de manifestaciones indirectas, de la existencia de dicha realidad o 

de alguna parte sustancial de ella 

Esta capacidad de apreciacion de la realidad (0 parte de ella) en opinion de 

Garcia (1989) se debe a dos tipos de elementos los de percepcion y los de 

raciocinio. Garcia sefiala que si dichos elementos se analizan por separado, se 

basan en dos posturas diametralmente opuestas del desarrollo de fa ciencia: la 

empirista  clasica, que considera que la investigacion debe realizarse 

exclusivamente por medio de la percepcién, y !a racionalista clasica que postula 

que la generacién de! conocimiento solo se da mediante el raciocinio. 

Para Garcia, el proceso cognoscitivo o la generacion del conocimiento, se basan 

en el uso simultaneo o sincronizado de los dos elementos arriba mencionados. En 

este sentido, los elementos de la percepcién orientados por los elementos del 

raciocinio permiten obtener datos de la realidad por medio de ta observacion y 

medicién 

Asimismo, es importante sefialar que el investigador, al distinguir el objeto de la 

realidad, esta marcado por los limites de su percepcion sobre la misma. Es decir, 

el observador tiene su propia vision (paradigmas) sobre el mundo y las cosas que 

le rodean. Garcia, en este sentido, define como formas epistemoldgicas al medio 

por el cual el investigador distingue aquellas cosas de interés para formar sus 

propias imagenes. 

Para ejemplificar lo anterior (ver figura 5) a continuacién se ilustra la fase de 

observacion en donde se parte del objeto de estudio que es la realidad y que 

puede ser representada por un parte de ella. Posteriormente, los medios 

corresponden a las formas epistemolégicas, es decir, los “lentes” por medio de los 

cuales e! observador forma sus propios juicios sobre la realidad y donde se 

combinan elementos de la percepcién y elementos del raciocinio. Finalmente, el 

producto obtenido son las imagenes que constituyes el elemento inicial de estudio 

de la siguiente fase. 

    

4 Para fines de esta investigacion sc ha definido a ésta fase como de “observactén". ya que cn opinion del 

autor es, cn esta clapa, donde el investigador observa la existencia de la realidad. 
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NIVEL DE LAS IMAGENES 

~O 

  
  

  
  

FORMAS 
EPISTEMOLOGICAS 

     
    REALIDAD 

              
Fig. 5 Esquema de la Fase de Observacién (Garcia y Gelman, 1989, p. 13) 

Segunda Fase: Construccién 

En esta segunda fase del proceso cognoscitivo se tiene como propdsito 

fundamental la elaboracion de un ente que se haga responsable por los datos que 

constituyen la imagen, resultado de ta fase anterior. En este sentido, se busca 

reconstruir conceptualmente a la realidad (objeto de estudio) mediante la 

elaboracion de un constructo de acuerdo con el paradigma o formas 

epistemoldgicas del investigador 

Para estos efectos, Garcia (1989) define al término constructo como “el ente 

responsable por el comportamiento empirico, registrado en la imagen, de una 

clase de cosas de la realidad” (p. 14). Asi, por medio del constructo se pretende 

representar a la realidad (o parte de ella) mediante una interpretaci6n de su 

imagen. 

En este sentido, la utilizacion de un constructo permite manifestar la relacién 

existente entre el uso de éste y la imagen de la realidad, a ésta relacion 

Margenau (en Garcia, 1989) la llama “relacién epistémica” ya que permite explicar 

e interpretar ciertos fendmenos aparenciales. De igual forma, dentro de éstas 
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interpretaciones se emplean, en la mayoria de los casos, varios constructos a la 

vez, que mantienen cierta relacion. A esto Margenau le llama “relacién formal’ 

Para ilustrar lo anterior, en la figura numero 6 se muestran los dos tipos de 

relaciones (formales y epistémicas), asi como la formacién de los constructos. 

  

  

  

  

  
  

     
  

NIVEL DE CONSTRUCTOS 
oO 

OS / 
Lo 

RELACIONES 
FORMALES 

FORMAS hn 
EPISTEMOLOGICAS 

RELACIONES 
EPISTEMICAS 

IMAGEN   
              

Fig. 6 Esquema de la Fase de Construcci6n (Garcia y Gelman, 1989, p. 18) 

Como se puede apreciar (ver fig. 6), las relaciones epistémicas permiten dar 

representatividad a la realidad por medio de {a relacién existente entre el 

constructo y el objeto de estudio. Asimismo, las relaciones formales ofrecen una 

explicacién e interpretacién dei objeto de estudio por medio de ios fendémenos 

aparenciales. 

Por otra parte, es importante insistir en que, al igual que en la fase anterior, la 

fase de construccion no es imparcial con respecto al objeto de estudio (realidad), 

sino que depende de los paradigmas o formas epistemoldgicos del investigador 

En este sentido, Garcia nos dice que la relacién entre la realidad y el constructo 

no es uno a uno, sino que pueden existir varios constructos de la misma realidad. 

Esto se ejemplifica en la figura 7, donde se observa la relacién entre los 

constructos de diferentes investigadores. 
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CONSTRUCTO 1 CONSTRUCTO 2 

a) <> 

FE DEL OBSERVADOR 1 FE DEL OBSERVADOR 2 

REALIDAD       
Fig. 7 Ejemplo de elaboracién de dos Constructos Diferentes (adaptado 

de Garcia y Gelman, 1989, p. 22) 

Tercera Fase: Modelaci6n 

Esta etapa es definida por Garcia (1989) como la dedicada a la elaboracion y uso 

de los modelos, donde el objeto de estudio lo conforma !a realidad misma y los 

productos de las fases anteriores; esto es, las imagenes y los constructos. Los 

medios continuan siendo !as formas epistemolégicas que ya han sido 

enriquecidas por los nuevos constnuctos formados, y el producto que se busca 

obtener es la informacién de la realidad por medio del modelo. 

En este sentido, Garcia (1989) define al modelo como “el objeto que reemplaza a 

la cosa misma (realidad), sus imagenes y constructos surgidos en el consecuente 

proceso de investigaci6n” (p. 23). 

En la fase de modelacién se desarrollan varias actividades que van desde simples 

reducciones o simplificaciones, pasando por abstracciones y Ilegando incluso, a 

sustituciones complejas que involucran procesos de idealizaci6n y disefo. 

La informacion proporcionada por el modelado constituye el producto final de esta 

tercer etapa del proceso. Sin embargo, en opinion de Garcia, a pesar de que 

estos nuevos datos son resultado directo de elementos tedricos pueden pasar a 
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formar parte del campo empirico de ta realidad, con el propdsite de enriquecer el 

proceso cognoscitivo. 

Cuarta Fase: Conocimiento Organizado 

Con esta cuarta y ultima fase, Garcia pretende llegar a la vision del proceso 

cognoscitivo en su integridad. El propone que el conocimiento organizado se 

logra con la retroatimentacién ciclica de las formas epistemolégicas con la 

realidad, con las imagenes, con los constructos, con los modelos y con el campo 

empirico en una busqueda constante de la verdad a partir de la conceptualizacién 

sistémica. 

Para visualizar lo anterior, Garcia presenta el siguiente ejemplo (ver fig. 8), en 

donde se hace un sumario de las fases de! proceso cognoscitivo hasta llegar al 

conocimiento organizado mediante una visién sistémica. 

  

eT CO o 
pee e een nen een eee eee een ey CONOCIMIENTO 

ORGANIZADO 

       

  
  

      

REALIDAD       
Fig. 8 Ejemplo de la visualizacién de las fases del proceso integral (adaptado 

de Garcia y Gelman, 1989, p. 32) 

Esta ambiciosa propuesta la realiza tomando en consideracion la necesidad de 
disminuir la ambigdedad que surge frecuentemente en Ja interpretacién de las 
definiciones dadas en e! lenguaje cotidiano, por lo que formaliza sus conceptos 

introduciendo un sistema de axiomas y postulados, de acuerdo con Ia tradici6n de 
la ldgica matematica. 
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Por otra parte, Carrasco (2000) en una interesante ponencia titulada “una 

aproximacién epistemologica hacia fa conceptualizacién de la ciencia de la 

organizacion”, tomando como base fos trabajos de Garcia (1988) y con la 

aplicacién del proceso integral de sistemas, propone una aproximacion al estudio 

epistemoldgico de la ciencia de 1a organizacién. Mediante ésta propuesta intenta 

encontrar una conexion entre las corrientes filosdficas y la metodologia de 

analisis aplicadas al quehacer administrativo. Para ello, Carrasco afirma que “el 

conocimiento estructurado con el nombre de la ciencia de la organizacién, se 

logra a través de una retroalimentacién ciclica de las corrientes filosoficas y las 

metodologias de investigacién en la ciencia de la organizacién con la realidad, 

con los modelos, con los constructos organizacionales y con las imagenes 

organizacionales, en un proceso con una estructura muy compleja, cuyo andlisis 

sale mas alla de verlo como un proceso simple y para lo cual se requiere el uso 

de un paradigma sistémico, es decir es necesario analizarla como sistema” 

(Carrasco, 2000). 

En este sentido, Carrasco sostiene que “la observacién de las organizaciones 

(que se encuentran en el plano de la realidad), a través de las formas 

epistemolégicas representadas por ta variada gama de corrientes filos6ficas, (que 

van desde el racionalismo, pasando por el escepticismo, el realismo y el 

idealismo) generara en el indagador (investigador de la ciencia de la 

organizacién), la creacién de imagenes organizacionales. Esta creacién de 

imagenes se dara en el piano del campo empirico” (Carrasco, 2000; p. 15). 

Por lo anterior, la concepcién del mundo que adapte el investigador de las 

ciencias organizacionales estaraé en funcién de las corrientes filosdficas que 

escoja en el proceso de observacién de la realidad. 

Carrasco, sostiene que se pueden concentrar en dos grupos los modelos que 

representan a las principales formas epistemolégicas para el estudio de la 

organizacién. El primer grupo incluiria a los métodos hipotético deductivo, al 

inductivo y a los métodos estadisticos, que utilizan diferentes procedimientos 

légicos. En el segundo grupo se incluyen la teoria de sistemas y tos métodos 

dialéctico y fenomenoldégico. En la presente investigacion se utilizan bdsicamente 

los métodos de! primer grupo para corroborar las hipotesis y se utiliza et segundo 

grupo (método sistémico) para conceptualizar al objeto de estudio. 

Guillermo Carrasco (2000), concluye su ponencia sefialando que “con una 

interpretacién sistemica se pueden observar claramente las relaciones que se 

establecen en los planos de la realidad y el campo empirico, entre el objeto de 

estudio y los enfoques filoséficos y metodoldgicos de su andalisis en términos de 

las relaciones epistémicas creadas”. 

Por otra parte, otro elemento importante para la construcci6n sistémica del objeto 

de estudio (la realidad) es ef paradigma cibernético el cual da una pauta 
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heuristica para definir los subsistemas que lo integran y ademas permite 

determinar el fenémeno de control en fos sistemas y visualizar sus mecanismos 

(Negroe, 1981, Sanchez, 1985; Gelman 1996). 

El paradigma cibernético distingue en cualquier sistema dos subsistemas 

principales: ef de gestién, esto es, de regulacién y control (o simplemente el 

gestor), y el conducido, junto con sus relaciones fundamentales, que son de 

informacion y de ejecucién. 

El subsistema conducido se define como el principal responsable de cumplir con 

el papel que tiene el sistema en el suprasistema y consiste en proporcionar 

productos, bienes o servicios. Por su parte el subsistema de gestion en términos 

generales, traza, realiza y controla ta trayectoria de cambio del conducido (que 

incluye el no cambio), por medio de la previsién y ejecucién de un conjunto de 

actividades que lo garanticen, a través dei proceso de gestién. 

Para visualizar un sistema bajo el paradigma cibernético se presenta a 

continuacién la figura 9, en donde se muestra ja relacién entre los sistemas de 

control (gesti6n) y conducido. 

  

FUNCIONES 
DE GESTION 

SISTEMA DE 

CONTROL 

i t 
RELACION DE 1 R 

INFORMACION i ELACION 
i 

‘ EJECUCION 

SISTEMA 

FUNCIONES CONDUCIDO 

PRODUCTIVAS 

  

      
Fig. 9 Visualizacién de un sistema bajo el paradigma cibernético 

(Gelman, 1996, p. 28) 

Bajo esta concepcién complementaria del paradigma sistémico, se estabiecen 
relaciones entre el sistema de gestidn y el conducido, en donde se pueden 
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originar dos tipos de problemas: de observacién de estado y de implantacion de 

decisiones. 

Para concluir este apartado, tomando como base los trabajos de Negroe (1981), 

Ackoff (1986), Carrasco (1986 y 2000), Sanchez (1986) Garcia (1988 y 1989) y 

Gelman (1989 y 1996) a continuacién se plantea un modelo que retoma los 

paradigmas sistemico y cibernético para conceptualizar al objeto de estudio 

mediante la relacién entre los planos de gestion y de objetos conducidos (ver fig. 

40). 
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SISTEMA DE 
GESTION 
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GESTION 
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CONDUCIDOS:     

  

    

OBSETO 

CONDUCIDO 

        
Fig. 10 Visualizacién de un Modelo que retoma los Paradigmas Sistémico y 

Cibernético para Conceptualizar el Objeto de Estudio 

Como se aprecia en la figura anterior, el objeto conducido que es el responsable 

de llevar a cabo las tareas de ejecucién del modelo sistémico total, esta 
conformado por multiples relaciones entre los elementos internos dei sistema. Et 
plano de gestion, por su parte, traza, realiza y controla la trayectoria de cambio 
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del objeto conducido. En medio de ambos planos se encuentran las formas 

epistemoldgicas que retoma el investigador para representar al objeto de estudio 

En términos generales, es posible detectar tres grupos de problemas producto de 

las relaciones entre ambos planos. E! primero (I) consiste en la conceptualizacién 

propia del investigador para abordar la realidad por medio del! objeto de estudio. 

Este problema se presenta a través de las relaciones entre el objeto de gestion y 

el conducido. El segundo tipo de problema (I!) se presenta en las relaciones entre 

los elementos que conforman el sistema conducido, en tanto que el tercero (lll) 

abarca los problemas que surgen de las relaciones del sistema de gestion. 

Para estudiar esta problematica es preciso establecer paradigmas especificos () 

que permitan resolver los problemas entre las relaciones de ambos planos. Estos 

paradigmas serian los modelos, patrones 0 “jentes” a través de los cuales, el 

investigador visualiza a su objeto de estudio y lo presenta por medio de 

constructos y modelos para la solucién de! problema en cuestion. 

La conceptualizacién del modelo que retoma los Paradigmas Sistémico y 

Cibernético para visualizar al objeto de estudio descrita en este aportado fue 

utilizada en la implantacién dei modelo departamental en los institutes 

tecnoldgicos (ver capitulo 9). 

La Visién Sistémica en la Educacién Superior 

Con respecto a fa vision sistémica en el campo de la educacién superior, se 

puede decir que existen gran cantidad de obras en donde se analiza a la 

educacién superior mediante un enfoque sistémico. Entre estas obras destacan 

los trabajos de Omelas (1996) que presenta al sistema educativo mexicano como 

parte del sistema social y el de Burton (1992) que analiza e! sistema de educacién 

superior en forma esquematica, presentando una vision de totalidad. 

Entre {as aportaciones mas importantes de la visién sistemica de la institucion de 

educacion superior, destacan las siguientes: 

> Considerar a la institucién educativa como un sistema abierto que 

interactda con el medio ambiente. 

> Poner énfasis en ia importancia de las relaciones de interdependencia 

entre los diversos elementos y subsistemas que conforman a la instituci6n 

educativa. 

> La vision de fa institucién educativa como una totalidad supera la 

fragmentacién provocada por la especiatizacion. 
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> El analisis sistémico es un instrumento Util para el estudio y diagndstico de 

las organizaciones, asi como para la solucién de problemas. 

> El enfoque sistémico puede ser util como modelo para la formacién de 

conocimiento mediante las fases de observacion, construccién, modelacion 

e integracién organizada. 

Intentando concretar las ideas principales de este apartado, el autor afirma en 

primer término que la Teoria General de Sistemas pretende la union de las 

diversas ciencias, en una visién integradora e interdisciplinaria. La concepcién 

sistemica resalta la unién e interrelacion de las partes o elementos dentro de un 

conjunto 

En segundo lugar, se presenté una conceptualizacién completa de sistema y se 

describieron las nuevas tendencias sobre los modelos sistémicos. Asimismo, se 

destacé la importancia del enfoque de sistemas para la resolucion de problemas y 

para ta generacién de conocimiento. 

En tercero y ultimo, se resaltaron las ventajas que el enfoque sistémico ofrece al 

campo de la educacién superior. 

4.7. Los Modelos de Calidad y las Nuevas Formas de Organizacién 

En !os ultimos afios la humanidad ha experimentado una multiplicidad de cambios 

que han afectado y modificado la forma de realizar sus actividades cotidianas. En 

este sentido, la globalizacién y la aceleracién de los procesos de integracion 

entre paises han influido de manera determinante en el quehacer cotidiano de las 

organizaciones. 

Hoy en dia, es un hecho de todos conocido que e] medio ambiente se transforma 

cada vez mas aceleradamente, por tanto, la informacién, la innovacién y la 

tecnologia (ademas de! factor humano) juegan un papel determinante como 

elementos para afrontar un medio ambiente dinamico. Esto implica que las 

organizaciones deben ser capaces no solo de adaptarse rapidamente a los 

cambios; deben de tratar de preverlos para actuar en escenarios inciertos y 

distintos a los actuales. Por esta razon se han hecho comunes los procesos de 

transformacion en las estructuras organizacionales hacia esquemas mas ligeros y 

flexibles (Jiménez, 1999). 

En este sentido, el avance de la tearia organizacional ha puesto en evidencia la 

necesidad de superar los modelos organizacionales que operan con estructuras 

jerarquicas muy rigidas y complejas, hacia nuevas formas organizacionales 

basadas en la fiexibilidad, caracterizadas por un infimo nimero de niveles 
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jerérquicos y con la presencia de grupos de trabajo. De esta manera, la 

comunicacién se transforma de vertical a horizontal y el trabajo pasa de ser 

centralizado a la descentralizacién. 

Como respuesta a la necesidad de crear nuevos modelos organizacionales, 

algunos autores han planteado diversas herramientas que buscan mayor 

eficiencia y competitividad de las organizaciones, mismas que pueden emplearse 

de acuerdo con sus propios recursos y expectativas para hacer frente al entorno 

de turbulencia y al cambio constante. 

En este apartado, se expondran en forma resumida algunas de las practicas 

actuales de administracién: desarrollo organizacional, reingenieria de procesos, 

calidad total, just on time, benchmarking, empowerment, equipos de trabajo 

autodirigidos, outsourcing, downsizing y la organizacién que aprende. Asi como 

algunos de los nuevos conceptos y disefios organizacionales como resultado de 

la busqueda de nuevas respuestas, ante un medio cada vez mas complejo e 

incierto, es decir, mas interrelacionado, diverso y en cambio continuo. Estas 

herramientas se pueden aplicar, con adaptaciones en distintos tipos de 

organizaciones e incluso en las instituciones de educacién superior. 

A) El Desarrollo Organizacional 

Al revisar ja literatura actual sobre el desarrollo organizacional (D.O.) se puede 

observar que existe una amplia gama de definiciones sobre este concepto, sin 

embargo, lo anterior no significa que los tedricos discrepen, mas bien coinciden 

en varios puntos, tales como: naturaleza, origen, campo de acci6n, filosofia, 

caracteristicas, importancia y estrategias (Gonzalez, 2000; p. 50). 

Para efectos de esta investigacién se entenderd al desarrollo organizacional 

como una herramienta educativa adoptada para lograr un cambio planeado a 

largo plazo en fa organizacién. Este cambio se concentra en Sos valores, 

actitudes, relaciones y clima organizacional, en donde se considera a las 

personas como punto de partida y se orienta hacia las metas, estructura o técnica 

de la organizacién. Es una respuesta al cambio y mediante su aplicaci6n se 

pretende que los individuos se adapten dptimamente a nuevas tecnologias y 

desafios asi como al aturdidor ritmo det cambio (Bennis, 1973). El cambio bajo 

esta perspectiva es visto dentro del desarrollo organizacional como una 

tedefinicién de !as creencias, actitudes, valores, estrategias y practicas para que 

la organizacién pueda adaptarse mejor a las necesidades que se generan en el 

ambiente. Para lograr este fin, el D.O. se vale de diversas técnicas o medios, 

llamadas intervenciones, que no se presentan aisladamente puesto que son parte 

de un programa de desarrollo, coordinado y estimulado por un promotor o “agente 

del cambio", una persona que preferentemente debe ser externa a la 

organizacién. 
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El D.O. tiene como propdésito ayudar al personal de tas organizaciones a realizar 

sus actividades de manera mas eficaz pues provee los instrumentos para 

establecer relaciones interpersonales mas efectivas; muestra al personal como 

trabajar eficientemente con otros a través de un diagnéstico de problemas 

complejos para buscar las soluciones apropiadas y, sobre todo, es una 

herramienta que ayuda a las organizaciones a sobrevivir en un medio ambiente 

de cambios. 

El diagnéstico recopila datos sobre el sistema total de la organizacion o de sus 

subunidades, sobre los procesos y cultura del sistema asi como otros objetos de 

interés. Se pueden distinguir cuatro pasos para la elaboracién del diagndstico. 

Primeramente se determina el estado del sistema en lo concerniente al foco de 

interés del cliente; el segundo paso es desarrollar los planes de accion para 

corregir los problemas, aprovechar las oportunidades y conservar los puntos 

fuertes de la organizacién; luego se describen hechos concemientes a los 

resultados de las acciones que se toman y, por ultimo, la intervencién y las 

nuevas acciones que se  ejecutaran para resolver el problema. 

Los diagndsticos tienen como resultado fa determinacién de las necesidades de 

intervencién dentro de la organizacién, por lo que se puede maniobrar ya en el 

rea tecnolégica, ya en la de sistemas administrativos o en la de recursos 

humanos. Una vez que se determinan las necesidades de intervencién, se 

procede a una nueva planeacién al interior de ta organizacién, misma que puede 

efectuarse en los diversos niveles: individual, departamental o en la totalidad de 

la organizaci6n. 

EI D.O. tiene una orientacién sistémica, ya que se requiere que la organizacion 

trabaje de manera arménica dado que sus partes estan interrelacionadas entre si 

(Guizar,1998). Ademas, implica una nueva filosofia en funciédn a los valores 

tradicionales y concepciones sobre el ser humano, pues el D.O. considera al 

hombre esencialmente bueno, con capacidad de cambiar y desarrollarse. Un ser 

capaz de aprovechar las diferencias individuales para alcanzar los fines de la 

organizacién; colaborador mas que competidor y, como ser completo, poseedor 

de miitiples habilidades e intereses, y no como un sujeto que sdlo cubre un 

puesto descrito. En opinion de Jiménez (1999) ‘algunas de ias ventajas que se 

cuentan al implantar un programa de D.O. en una organizacion, es que éste 

conduce hacia la resolucién de conflictos gradual, abierta y confiadamente; 

prepara a las organizaciones a enfrentar los cambios con madurez y origina un 

cambio de actitud mas positiva y sensible” (p. 2). 

B) La Reingenieria en los Procesos 

Hoy en dia, otra de las herramientas utilizadas por las organizaciones para hacer 

frente a la imperiosa necesidad de hacer mejor, mas rapidos y mas econémicos 

los procesos esenciales de la empresa, es la reingenieria de procesos. Esta 

técnica es definida para efectos de esta investigacién como “el redisefio radical 
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de un proceso en particular para lograr mejoras dramaticas en velocidad, calidad 
y servicio” (Jiménez, 1999; p. 3). Para utilizar esta técnica Lopez (1998) senala 
que es preciso dividir el tiempo empleado en las tareas en dos componentes: 
trabajo y desperdicio. Uno de los objetivos mas claros de la reingenieria es la 

eliminacién de los desperdicios en lo relativo a los procesas. Se considera que 

una actividad es trabajo cuando desplaza un proceso hacia delante o le afade 

valor de forma directa. Las mejoras en el proceso pueden darse de dos formas: al 

llevar a cabo mas trabajo en el mismo tiempo y al realizar la misma cantidad de 

trabajo en mucho menos tiempo. Por lo general, las empresas con costos de 

proceso menores tienen mayores utilidades. Necesariamente es importante 

eliminar el desperdicio en el proceso para incrementar las utilidades, y lograr que 

las organizaciones sean competitivas. 

En este sentido, la meta del redisefio de procesos es la transformacién de los 

insumos en rendimientos con la mayor eficacia, confiabilidad y eficiencia, asi 

como al precio mas bajo que sea posible, sin menoscabo de la calidad. 

Para poder aplicar fa reingenieria en los procesos de negocios es necesario 
identificar los diversos pasos asociados a un proceso en particular y reducir los 

desperdicios. Se debe Slevar a cabo un analisis de procesos que describa los 
pasos de los mismos, sefalando aquellos que agregan valor y examinando el flujo 
global de !as actividades de trabajo. Ademas, el objeto del andalisis es elevar la 
calidad de! proceso mismo, aumentar la eficiencia, reducir los costos y hacer el 
trabajo mas sencillo y seguro. La reingenieria debe aplicarse de manera 
sistematica por medio de un método que permita resultados cuantificables, que 
ayude a identificar con rapidez las areas de mejora y reduzca desperdicios. El 
método mas conocido es el de fos "7 pasos para la mejora de procesos”:definir los 
limites de! proceso; observar los pasos del proceso; recolectar los datos relativos 
al proceso; analizar los datos recolectados; identificar las areas de mejora, 
desarrollar mejoras e implantar y vigilar las mejoras. La Reingenieria implica una 

reconcepcién de los procesos de negocios, pues éstos ya no deben ser inflexibles 
ni rigidos, sino mas elasticos y aptos para adaptarse a las necesidades de los 
clientes. Cuando se utiliza esta herramienta se obtienen ventajas como la 

simplificaci6n de procesos, que mejora el desempefio en costos, calidad, servicio 

y rapidez (Lopez, 1998). 

C) Calidad Total 

Existen muchos conceptos y definiciones sobre ja calidad total, Arias (1999) 
presenta una sintesis de algunas de las mas representativas (p. 168): 

> Cumplir especificaciones, calidad es cero defectos... hacer bien las cosas 
desde la primera vez (P. Crosby, 1987). 

x» Adecuacién al uso... satisfaccion de las necesidades dei cliente (Juran, 

1987). 
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v Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo, adecuado a 

las necesidades del mercado. Es lo que el cliente desea y necesita 

(Deming, 1987) 
» Un conjunto de propiedades y caracteristicas de un producto o servicio que 

le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades preestablecidazas 

(NOM-CCI-1990, Norma Oficial Mexicana, SECOFI) 
»® Conjunto de principios y de métodos organizados como parte de una 

estrategia integral que pretende movilizar toda la organizacién para una 
mejor satisfaccién de las expectativas del cliente a um menor costo (A. 

Bernilion, O. Cerutti). 
» Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la calidad de 

distintos grupos de la organizacién para proporcionar productos y servicios 

que permitan !a satisfaccion del cliente (A.V. Feigenbaum). 

Una vez analizados los conceptos anteriores Arias (1999) concluye que “para el 

logro de la calidad total es necesario visualizar a la organizacion como un sistema 
donde se interrelacionan todos los elementos para mejorar la calidad en forma 
integral y para asi satisfacer los requerimientos del cliente... La calidad, en este 
sentido, se refiere a las caracteristicas reales que interesan al consumidor y éstas 

se obtienen mediante la investigacién’ (p. 168). 

De lo anterior se puede deducir que la calidad total es la participacion de todos 
los trabajadores en la mejora continua tanto en el desarrollo, disefo, manufactura 
y mantenimiento de los productos y servicios que ofrece una organizacidn, como 
en todas las actividades que se realizan dentro de la misma. EI concepto calidad 
va mas alla del enfoque tradicional de las normas, que atribuyen importancia sdlo 
al cumptimiento de ciertas caracteristicas de los productos y servicios. Ahora 
debe centrarse en el valor superior de los clientes como parte de un concepto 
estratégico que implica la sensibilidad constante frente a los requisitos del cliente 
asi como una comunicacién continua con ef mercado para desarrollar la lealtad y 
la preferencia de los clientes 0 usuarios (Jiménez, 1999; p. 4). 

Seguin Guajardo (1996) para lograr mejores niveles de calidad y competitividad se 
necesita un planteamiento de mejora continua, bien definido y bien ejecutado, que 
debera implantarse en todas las operaciones y todas las actividades de las 
unidades de trabajo. Las mejoras deben orientarse a fograr un valor agregado 
percibido por el cliente. Al dar una respuesta rapida y eficiente y proporcionar de 
manera consistente un valor superior a los clientes o usuarios, se logran ventajas 
adicionales en el mercado. Para lograr dichos objetivos, el proceso de mejora 

continua debe incluir ciclos regulares de diagndéstico, planeacion, ejecucién y 
evaluacién. En este punto, cabe mencionar que es necesario contar con una base 
preferentemente cuantitativa en la fase de evaluaci6n del avance en la obtencién 

de informacién que sea uti! para los futuros ciclos de mejora. 
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La calidad total requiere que todos los integrantes de la organizacién estén 

informados y comprometidos a lograr un buen desempefio y una participacian 

creativa y eficaz en la consecucién de los propositos planteados. Ademas, se 

debe brindar al personal capacitacion y entrenamiento continuo en lo referente a 

las filosofias y técnicas de calidad relacionadas con el desempefio de su trabajo, 

la comprensién y solucién de problemas y todas aquellas decisiones que afecten 

a los clientes. La pronta respuesta y la reduccion de ciclos en los procesos de 

trabajo constituyen un atributo de calidad, que permite que las organizaciones 

sean mas eficientes al resolver las necesidades de los clientes de manera 

oportuna. El disefio de procesos con calidad debe reducir desperdicios, 

problemas y costos, y debe ser tolerante a las fallas. 

Kaoru Ishikawa, uno de los llamados gurues de la calidad ( en Jiménez 1999), 

establecié siete herramientas basicas (seis estadisticas y una de andalisis) de la 

calidad: el diagrama causa-efecto; las hojas de verificaci6n y recopilacién de 

datos; histograma; diagrama de Pareto, estratificacion; diagrama de dispersion y 

graficas de control. Aunque existen muchas otras herramientas, para efectos de 

ésta investigacion, sdlo se cita la anterior, ya que es una de las mas difundidas y 

utilizadas en el mundo. 

La filosofia contemporanea de la calidad total tiene una visién a largo plazo, ya 

que toda modificacion profunda e irreversible lleva tiempo para realizarse. 

Asimismo, es indispensable retroalimentar todo el proceso de mejoramiento 

continuo con resultados a corto plazo. La calidad total debe fortalecerse con otras 

actividades de caracter estratégico como el Benchmarking para obtener 

informacién comparativa de las mejores practicas de trabajo. Una de las ventajas 

de esta herramienta es que puede usarse en todo tipo de organizaciones 

pUblicas, privadas, industriales o de servicios (incluyendo educativas) pues es 

una herramienta eficaz para detectar, analizar y solucionar los problemas que 

merman la calidad. Iqualmente, ayuda a la implementacion de un cambio gradual 

de la cultura organizacional hacia la mejora continua para la plena satisfaccion 

del cliente. 

D) Just in Time 

Es en la Toyota Motor Company donde se implementé el sistema de produccién 

denominado Just in Time (JIT, por sus siglas en inglés) a mediados de los anos 

setenta (Jiménez, 1999). El JIT es una herramienta que se encarga de proveer la 

cantidad de materiales en cada fase de! proceso productivo y una vez terminado, 

al cliente, en las cantidades requeridas y en el momento solicitado. 

El JIT tiene como propdsito beneficiar a las organizaciones productivas al 

proponer nuevas formas para lograr la eficiencia y la calidad en sus procesos. 

Esto se persigue por medio de la eliminacién de tos desperdicios, la disminucion 

del tiempo de espera en cada fase de produccién y !a reduccién de los espacios 
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destinados a los inventarios. Ademas, se busca que la productividad de las 

operaciones directas e indirectas aumente, colocando a Ja empresa en una mejor 

posicién en el mercado: reduciendo los inventarios excesivos para atenuar las 

fuentes de incertidumbre por medio del disefo de un sistema mas flexible para asi 

enfrentar las necesidades de cambio. De ahi que la orientacion del JIT sea 

diferente a los sistemas tradicionales. 

Para disminuir inventarios y producir el articulo adecuado en el tiempo y cantidad 

precisos, es fundamental contar con informacién acerca dei tiempo y el volumen 

de los requerimientos de produccién de todas las etapas. E! JIT proporciona esta 

informacién por medio de técnicas como el Kanban o control de la producci6n e 

inventarios con tarjetas, lo que permite producir sdlo cuando se necesita. Es un 

cambio de orientacién, de la tradicional conocida como push (impulsar) hacia una 

de pull (atraer), misma en que los informes de produccién provienen del centro de 

trabajo precedente; se inicia al final de la cadena de ensamble y se va hacia 

atras, a todo lo largo de la cadena productiva, inclusive hasta los proveedores y 

los vendedores. Una orden se origina por e! requerimiento de una estacién de 

trabajo posterior y asi se evita que los articulos sean innecesariamente 

producidos. Se debe contar con un estricto control de calidad para un resultado 

exitoso en el empleo de esta herramienta, ademas de un programa adecuado de 

mantenimiento preventivo para disminuir las fallas y el deterioro de la maquinaria 

y asi maximizar los efectos positivos del JIT en las organizaciones (Rico, 1998). 

Ademas de las objetivos antes mencionadas, el JIT busca reducir costos por 

mantenimiento, obsolescencia, deterioro en los inventarios de materiales, 

produccion en proceso y producto terminado, y eliminar espacios fisicos 

innecesarios (Jiménez, 1999) 

£) Benchmarking 

Para efectos de esta investigacién se definira al benchmarking como “un proceso 

sistematico y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo 

de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores 

practicas, con el propésito de realizar mejoras organizacionales (Finnigan, 1999; 

en Arias, 1999; p. 189). 

Por lo anterior, el Benchmarking es un método operativo a largo plazo y se realiza 

continuamente al interior de la organizacién pues su comportamiento es dinamico. 

Ademas, es un proceso de investigacion empirica pues produce informacion que 

le agrega valor a la calidad de la toma de decisiones, lo que ayuda a aprender 

acerca de la organizacion y de la competencia. 

El proceso de Benchmarking implica una referencia a comparaciones y cambios, 

lo cual sugiere accién, desde recomendaciones hasta la ejecucién del cambio en 

funcion al resultado del diagndéstico 
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El Benchmarking puede ser interno, competitivo o funcional. En el interno se parte 

de que algunos procesos de trabajo se realizan con mayor eficiencia o eficacia 

que otros dentro de la organizacién, busca reconocer los estandares de desarrollo 

intrinsecos a la organizacién y se complementa con las actividades de los otros 

tipos de Benchmarking para obtener un enfoque mas amplio del aspecto que es el 

objeto del estudio (Spendolini, 1995) 

El de tipo competitivo se encarga del analisis de productos, servicios y procesos 

de trabajo de la competencia directa de la organizacion, con el proposito de 

compararlos con los que se realizan al interior de la misma para lograr ventajas y 

beneficios en virtud de una optimizacion de procesos. En el de orden funcional o 

genérico se comparan productos, servicios y procesos de trabajo de 

organizaciones que no necesariamente deben ser competencia. Se reconocen las 

mejores practicas de cualquier tipo de organizacién que haya logrado la 

excelencia en el area especifica a la que estamos aplicando el Benchmarking. E! 

Benchmarking implica un concepto revolucionario para muchas, organizaciones, 

ya que anteriormente la comparacién entre proceses, productos y servicios se 

consideraban como espionaje industrial. 

F) Empowerment 

Segtin Wellins (en Jiménez, 1999; p. 7) empowerment significa crear un ambiente 

en el cual los empleados de todos fos niveles sientan que tienen una influencia 

real sobre los estandares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de 

sus areas de responsabilidad. Esto pretende generar un involucramiento por parte 

de los trabajadores para alcanzar metas de la organizacién con un sentido de 

compromiso y autocontrol. De esta forma, el empowerment es un cambio que se 

da de adentro hacia afuera y sus principales objetivos son: que el personal se 

sienta responsable no sdlo por su tarea, sino por hacer que !a organizacién 

funcione mejor; que el individuo se transforme en un agente activo de solucién de 

sus problemas, tome decisiones en lugar de ser un simple duplicador de érdenes 

y que las organizaciones se reestructuren para facilitar la tarea de sus 

integrantes, proporcionandoles parametros de criterio para alcanzar los 

propésitos planeados. 

Otros de los objetivos que busca la formacion de personal con empowerment son: 

que el desempefio de los equipos de trabajo mejore y alcanzar mayor nivel de 

productividad. Ademas, se busca incrementar la satisfaccian de los clientes y 

lograr un mejor desempeno frente a ta competencia. El empowerment trata de 

corregir la excesiva centralizacion de los poderes en las organizaciones mediante 

la colaboracion y participacién activa de los integrantes de ia organizacion. Se 

busca realizar el trabajo en equipo y tomar decisiones inmediatas ante cambios 

en el medio ambiente de ta empresa. 
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El Empowerment busca ia rapida toma de decisiones; el involucramiento del 

personal para ofrecer calidad al cliente, mejorar los servicios, facultar al empleado 

para tomar decisiones y motivar al personal para la consecucién de la misidn y 

objetivos organizacionales (Jiménez, 1999). 

G) Los Equipos de Trabajo Autodirigidos 

Estos se definen como un numero reducido de personas con habilidades 

complementarias incorporadas con un propdsito comun, responsables de su 

desempefo y de la consecucién de dicho fin (Jiménez, 1999). En virtud de que 

una sola persona no puede controlar todos los detalles en el desempefo de una 

tarea, los equipos de trabajo autodirigidos plantean una solucién a este problema, 

pues e! enfoque diverso busca que las actividades se lleven a cabo de mejor 

manera mediante una mayor y mas rapida generacion de las ideas y de una 

relacion interpersonal mas cercana entre los miembros del equipo. 

Los equipos de trabajo autodirigidos buscan contar con una visién mas amplia por 

parte de los integrantes sobre el objetivo a realizar, para concretar las acciones 

tendientes a lievarlo a cabo y, en ultima instancia, mejorar el desempefio en la 

realizacion de las tareas. 

Jiménez (1999) sefiala tres elementos basicos en esta forma de trabajo. En primer 

lugar, una combinacién de habilidades complementarias de los miembros del 

equipo (conocimientos, toma de decisiones y relaciones interpersonales). Un 

compromiso, que significa la planeacién y desarrollo de un propésito comun. Y en 

tercer lugar, la responsabilidad de cada uno de los integrantes para asegurar la 

consecucién del propésito y las metas del equipo. Los integrantes deben tener un 

alto nivel de confianza entre si, ademas de una serie de valores como lealtad, 

honestidad y veracidad, asi como diversas habilidades. 

El equipo autodirigido debe ser capaz de solucionar problemas, coordinar el 

trabajo, coordinar asuntos interpersonales y realizar tareas administrativas. De 

esta manera, la participacién y 1a cooperacién efectiva, una comunicaci6n amplia, 

la confianza, la definicion de roles, la capacitacién y el aprendizaje constante son 

la clave del éxito de esta forma de trabajo y la raz6n por fa cual se emplea en 

muchas compafiias como una técnica innovadora de la administracion 

(Cantu, 1997). 

H) Outsourcing 

También conocido como subcontratacién, administracion adelgazada o empresas 

de manufactura conjunta, el outsourcing es la acci6n de recurrir a una agencia 

exterior para operar una funcién que anteriormente se realizaba dentro de una 
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compafia. Acttia como una extension de los negocios de la misma, pero es 

responsable de su propia administracion (Jiménez, 1999, p. 9). 

Una de !as alternativas a la que pueden recurrir las organizaciones para lograr un 

alto desempefio en areas especificas es el outsourcing, y por consecuencia se 

obtiene una estructura més ligera y flexible. E! aumento de la tendencia hacia el 

outsourcing en un buen numero de areas, que van desde servicios basicos (como 

administracién de comedores) hasta servicios mas complejos y de mayor amplitud 

(como telecomunicaciones o informaticos) muestra la aceptaci6n de este concepto 

dentro de las organizaciones, en las que se_ transfiere cada vez mas 

responsabilidad al proveedor. Es un servicio mas especializado que la simple 

administracién de instalaciones y se basa en el logro de niveles de servicio 

establecidos. 

En un mundo cada vez mas cambiante y con recursos econémicos mas escasos, 

este concepto esta dictando una tendencia hacia una organizacién adelgazada, el 

fin del desperdicio y la ineficiencia. Implica una disminucién de costos, mejora de 

servicios y mayor atencién por parte de las organizaciones hacia sus actividades 

centrales. Seguin Rothery (1997), el outsourcing se lleva a cabo a través de un 

proceso que consta de seis etapas, a saber: 

> Inicio del proyecto. En esta etapa se identifica el alcance de lo que esta 

considerado para el outsourcing, establece los criterios, las marcas 

importantes iniciales y los factores para la toma de decisiones iniciales, 

ademas se asignan los recursos para llevar a cabo el! proyecto. Se entrega 

un documento que establece el alcance del proyecto y las cuestiones 

administrativas. Se decide examinar los beneficios estratégicos. 

» Evaluacién. En esta fase se examina la factibilidad dei proyecto de 

outsourcing, se define el aicance y los limites del mismo e informa en qué 

grado el proyecto satisfacera los criterios establecidos. Participa por en 

esta etapa un pequefo equipo encabezado por e! patrocinador, en el que 

por lo menos un gerente de una funcién que no se vea personaimente 

afectado por el resultado de la evaluacion decide si se debe o no llevar a 

cabo el proyecto. 

y Planeacion detallada. Se establecen los criterios para la licitacién, se 

definen con detalle ios requisitos y se prepara una lista breve de 

invitaciones para el concurso. Se entrega un plan para el proceso de 

licitacién, incluyendo toda la documentacién, descripcién de los servicios, 

borradores de acuerdos del nivel del servicio y una estrategia para las 

negociaciones con los proveedores. 

> Contratacién del servicio. Se selecciona a un contratista como resultado 

de! proceso de licitacién, se identifica un proveedor de respaido en caso de 

que existiese alguna falla con el contratista seleccionado. En la 
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contratacion se incluye a los asesores externos que participaran con el 

contratista potencia! y sus socios. En el contrato se estipula el objeto del 

servicio, la duracién y los criterios de evaluacion de desempeno 

» Transicion. Se establecen los procedimientos para la administracion de la 

funcién subcontratada. Se transfiere !a responsabilidad formal de las 

operaciones en esa 4rea, el personal y activos segun el acuerdo. En esta 

etapa participan el equipo central y el gerente de funcion que previamente 

se encargaba de la actividad subcontratada, ademas de los recursos 

humanos, usuarios, gerencias y personal del proveedor. 

» Evaluacién periddica y administracion del proyecto En esta fase se revisa 

el contrato en forma regular, comparandolo con los niveles de servicio 

acordados. Se plantean negociaciones para tomar en cuenta cambios y 

requerimientos adicionales. En ella participan el representante del 

coniratista, ei responsable de !a funcién del usuario, el encargado de la 

administracién del contrato y del proveedor. 

Algunos de los objetivos del empleo del outsourcing en las organizaciones son: la 

minimizacion de inversiones y Ja reduccién de riesgos financieros, mayor 

flexibilidad en la organizacién, operaciones mas eficientes, mejor control y mayor 

seguridad, incremento en la competitividad, disminucién de costos, manejo de 

nuevas tecnologias y un despliegue mas rapido de nuevos desarrollos y 

aplicaciones 

)) Downsizing 

El downsizing es un tipo de reorganizacion oO teestructuraci6n de las 

organizaciones a través de la cual se lleva a cabo la mejora en los sistemas de 

trabajo, el redisefio de !a organizacién en todos sus niveles y la adecuacion del 

numero de empleados para mantener competitivas a las organizaciones (Jiménez, 

4999). 

El término tiene dos interpretaciones. En el sentido estricto, significa reduccidn de 

la fuerza de trabajo. En el sentido amplio, expresa un conjunto mas diverso de 

estrategias como el rightsizing® y el rethinking’ (Biasca,1992), y no 

necesariamente una reduccién laboral, ya que por lo general ésta, como 

  

5 EI término Rightsizing se reficre a una combinacién de técnicas de redimensionamiento y ccestructura de 

ta organizacion, inclusive 1a reduccién o cl aumento de la fuerza laboral, la climinacién de funciones, 

reduccion de gastos y cl redisefio de sistemas y politicas. Busca la anulacion de! trabajo innecesario y mejora 

y da prioridad al trabajo mas importante (es sinonimo de organizacones pianas). 

© Rethinking (literaimente traducido, significa volver a pensar) es mas amplio y substancial que cl 

Rightizing, En este concepto se identifica estratégicamente y se reconsidera la misién esencial. Este 

replanteamicnto de lo que se hace cs necesario y apropiado cn periodos de grandes cambios, como 

retroalimentacion de tas actividades que se realizan al interior de la organizacién. 
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estrategia aislada, es ineficaz e inclusive perjudicial. El downsizing se emplea 

hasta volverse comtin tanto a Jos sectores publicos como a los privados. A pesar 

de que las presiones econdmicas, fiscales y politicas son la causa inmediata por 

la cual se decide llevar a cabo el downsizing, el hecho es que los cambios tan 

rapidos en el ambiente gubernamental y de negocios son la razon de fondo por la 

que se realizan estas medidas 

Jiménez (1999) recomienda ser cuidadoso en la ejecucion de medidas de 

downsizing, pues son decisiones que afectan profundamente la vida y la 

productividad de los individuos, sobre todo cuando se lleva a cabo una 

disminucién en la fuerza laboral. Las medidas de downsizing son clasificadas en 

dos enfoques: el reactivo y el estratégico o proactivo. 

En el primer enfoque, !as personas que toman las decisiones adoptan una actitud 

de reaccién ante las fuerzas del cambio. Cuando esto sucede, por lo general le 

sigue una serie de consecuencias predecibles, atravesando por periodos de 

crisis, reduccién labora! sin un diagnostico previo y un ambiente de trabajo 

trastornado. Los dafios son costosos, y tienen implicaciones negativas severas en 

la eficiencia organizacional. 

El enfoque estratégico o proactivo, por su parte, evita la secuencia reactiva. 

Aunque los cambios a corto plazo en el enfoque reactivo son menos bruscos, en 

el proactivo se producen resultados y efectos mas rapidamente. El downsizing 

estratégico es mas complejo, ya que involucra un criterio multiple para la toma de 

decisiones en ia seleccién y configuracién de las estrategias a seguir e implica un 

replanteamiento (rethinking). 

Para adoptar medidas de downsizing estratégico, Jiménez (1999) sugiere los 

siguientes preceptos: 

+ El uso de un marco sistematico de trabajo y una metodologia, mas que un 

enfoque no estructurado en el desarrotlo de medidas de downsizing 

% Determinar si el downsizing va a dirigirse hacia los procesos 0 a verificar si 

se esta alcanzando de manera adecuada los objetivos esenciales de la 

organizacion (en este caso, puede efectuarse un cambio en la mision, en 

los procesos de trabajo, o un cambio en el numero de trabajadores). 

} Revisar las condiciones en las que se va a llevar a cabo ei downsizing, asi 

como las herramientas que se emplearan para realizarlo 

> Desarrollar un plan de administracion del cambio con una vision clara 

(especialmente de la visién futura de la empresa y de ia identidad 

organizacianal) y los pasos especificos para llevarlo a cabo. 

> Definir un plan para mantener y mejorar e! desempeno organizacional 

durante y después del downsizing 
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» Considerar como e! proceso de planeacidn del downsizing involucrara a los 

empleados, los sindicatos y los clientes (o en su caso a los ciudadanos, en 

planes en el sector publico) 

Generar escenarios alternativos basados en una gama de supuestos 

distintos sobre variables clave e impredecibles, considerando los costos y 

desarroliar un plan a implementar segun las estrategias elegidas 

Sa
 

» Identificar {a gente que sera afectada. ,Se requiere despedir personal o 

mejor capacitarlo de nuevo? Qué se puede rescatar? ¢Cuales son los 

requerimientos del nuevo personal? 

El downsizing puede ayudarse de otras herramientas, ya sea de diagnéstico, de 

personal, de reestructura de a organizacion o algunas otras de las ya 

mencionadas. Aunque el downsizing puede ser un arma de dobie filo: se busca la 

eficiencia de la organizacién ante cambios rapidos cualquiera que sea su 

magnitud, pero se debe ser cauteloso en el proceso de implantacién pues podria 

generar situaciones mas perjudiciales que benéficas 

Entre los beneficios esperados del downsizing se puede mencionar una 

disminucién de costos ai reducir algunos departamentos que integraban !a 

empresa y que ya no son necesarios. 

Por ultimo, el downsizing combinado con el outsourcing, da como resultado 

organizaciones mas flexibles y ligeras (Jiménez, 1999). 

. 

J) La Organizacion que Aprende 

Como se ha venido mencionando, los modelos y propuestas organizacionales se 

revisan profundamente en la busqueda de nuevas respuestas, ante un medio 

cada vez mas complejo e incierto. En este sentido, las organizaciones en su afan 

de encontrar una ventaja competitiva han contempiado al factor humano y al 

aprendizaje organizacional como elementos fundamentales dei cambio. 

Bajo esta vision, se impone la necesidad de flexibilizar las formas y los métodos 

de organizacién, esto es, el disefio organizacional como una herramienta para 

atender la complejidad y propiciar la innovacion en un entorno que exige una gran 

velocidad de respuestas, asi como una mayor capacidad de renovar rapidamente 

productos, procesos, habilidades y competencias, lo que implica aprender de 

manera expedita (Gallardo, 1999). En este sentido, el conocimiento sera el 

recurso estratégico y el aprendizaje del proceso que garantizara la ventaja 

competitiva sostenida (Nonaka, fkujiro y Takacuchi, 1996; Vaidéz, 1995; Arias, 

1999; y, Gallardo, 1999). 

De hecho, las nuevas formas organizacionales como el modelo matricial o el de 

red, emergen como respuesta a esos cambios, en btisqueda de resolver las 
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consecuencias disfuncionales de la organizacién tradicional, estructurada 

jerarquicamente (Miles y Snow, 1994). Ahora las organizaciones logran ser menos 

burocraticas y simultaneamente mas cooperativas. laterales y basadas en equipos 

(Galbraith, 1994) 

Rosabeth Moss Kanter (1989) estudio el intento de algunas corporaciones 

grandes para liegar a ser mas novedosas al promover areas dedicadas al cultivo 

de innovaciones, no solo en materia de productos o disefos. sino en tos propios 

procesos y métodos de trabajo, lo cual implicd importantes cambios culturales al 

generarse una perspectiva que toma en cuenta tanto los factores estructurales 

como los aspectos humanos Asi los modelos de sistemas abiertos y que valoran 

al factor humano vienen a desplazar al modelo de la burocracia. por comprender 

mejor la dinamica organizacional y el cambio (Bidwell, 1986) Lo anterior facilito, a 

su vez, la aparicion de nuevos conceptos como el de innovacion y el de red, 

mismas que permitieron una mejor aproximacian al andalisis de las relaciones inter 

e intraorganizacionales, esto es. comprende las relaciones entre los miembros de 

la organizacion y fuera de ella 

La red, en este sentido, se define como un conjunto de relaciones de trabajo: 

fluidas, flexibles y complejas que cruzan varios limites dentro y fuera de las 

organizaciones (Nohria y Eccles, 1992). La organizacién en red tiene normas 

pues sus miembros comparten intereses comunes y hay sanciones en caso de 

falta de conformidad o rupturas en la red. Los elementos de la red intercambian 

beneficios varias, incluyendo Ja informaci6n 

Simultaneamente, en el devenir del nuevo paradigma se retoma el concepio de 

cultura organizacional, factor fundamental para entender a las organizaciones de 

manera integral, es decir, incorporar al andlisis de tas estructuras (hardware) los 

aspectos humanos (software), lo que a su vez trajo a discusion el concepto de 

aprendizaje organizacional (Schein, 1993) 

Argyris y Schon (1996), diferenciaron e! aprendizaje individual del aprendizaje 

organizacional, indicaron que el aprendizaje individual surge cuando los 

miembros de una corporacién siguen las rutinas que les pide la organizacion y 

pueden reaccionar ante ellas usando su inteligencia para cambiarlas y 

experimentar nuevas ideas, pero siempre que se haya comunicado a otros 

compafieros 0 autoridades y validado, aprobado y adaptado como mejor meétodo 

entonces ha habido un aprendizaje organizacional 

Dentro del aprendizaje organizacional se advierten a su vez, dos niveles: el 

primero es un proceso simple, cambia los métodos y rutinas sin cuestionar 

ninguno de los aspectos fundamentales de Ja estructura, los valores y los 

procesos de toma de decisiones. Inversamente, el segundo nivel es mas 

complejo: se cuestiona la racionalidad detras de las acciones y las rutinas para 

transformar la logica, la filosofia o Jas variables fundamentales de la organizacién. 
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Como se observa, el concepto de aprendizaje organizacional provee un elemento 

clave y muy avanzado para el disefio de nuevos modelos pues logra articular los 

factores individuales, los organizacionales y los ambientales Todo lo anterior 

requiere no solo de cambios estructurales, sino de cambios en las formas de 

pensar, es decir, en los modelos mentales, y las organizaciones tienen en el 

conocimiento e! mejor componente de competencia internacional. Justamente, 

Nonaka y Takeuchi en el libro La organizacion que crea conocimiento (1996). 

desarrollaron una teoria acerca del éxito japonés que se centré en el proceso de 

crear conocimientos, especialmente nuevos productos, ideas y disenos 

Con ello, sefalan, “nos movemos a un nuevo paradigma que sera profundamente 

diferente al antiguo y que incluira dos aspectos: las estructuras convencionales y 

las estructuras suaves o humanas Se requerira entonces, ante todo, una enorme 

capacidad de abstraccién. de imaginacién y, por supuesto, de sensibilidad 

humana de parte de los dirigentes. Varios son los puntos de referencia que estan 

a punto de desaparecer, por ejemplo, la figura piramidal de las organizaciones 

que durante mucho tiempo nos pareciera insuperable. hoy deja su lugar a 

representaciones mas imprecisas, a organigramas “liquidos” o “bioldgicos”, a 

estructuras “policelulares’, “redes" y, en resumidas cuentas, 2 una interactividad 

generalizada’ (Nonaka y Takeuchi, 1996) 

Por otra parte, Gallardo (1999) sefala que “en el mundo postmoderno poco se 

hablaré de estructuras formales: tas investigaciones se orientardn al andlisis de la 

red. El conacimiento vendra a ser una parte crucial para la generacién de nuevos 

productos y procesos y el conocimiento no podra ser controlado o limitado por las 

normas juridicas” (p. 6). 

Board y Bernard (1997) nos dicen que en el futuro las organizaciones no solo se 

apoyaran en el empleo de la tecnologia de fa informacién sino que se renovaran 

gracias a ella, adecuando sus estrategias y su estructura para utilizarla con 

eficiencia. Sefalan que su impacto mas significativo mo solo sera en ta 

elaboracion de nuevos productos sino en et redisefo organizacional. El redisena 

organizacional, como estructura de poder y renovacién de! conocimiento, segun 

éstos autores, debe lograr los siguientes objetivos 

% Incrementar 1a colaboracion. El disefio debe ayudar a las unidades 

organizacionales a trabajar en equipo. armonia y con propdsitos 

competitivos compartidos 

» Rapidez en todo. El disefio debe permitir al negocio ejecutar todas las 

acciones con rapidez y eficiencia. Los centros de competencia estan 

motivados para un mejoramiento continuo de sus ofertas. 

} Sensibilidad. Debe permitir al negocio reaccionar rapidamente frente a los 

cambios y a las circunstancias 
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> Flexibilidad. Debe permitir a la organizacin adaptarse a las necesidades 

emergentes. 

> innovacién. Debe propiciar que la gente sea innovadora y en habilitacion 

constante. Abundan ios casos asiaticos en donde una cultura del 

aprendizaje promueve colectivos mas preparados y, por tanto, con 

capacidad de innovar.. 

> Permeabilidad. Permitir transmitir las nuevas ideas a toda la organizaci6n 

> Apalancamiento. Posibilitar que e! negocio logre economias de escala en 

donde se requieran; transmitir habilidades y conocimientos a otros para 

promover la eficiencia. 

> Realizacion. Ejecucién llevada a cabo a través de la unidad del equipo 

> Espontaneidad. Favorecer la evolucién dinamica y en armonia con el 

ambiente cambiante; la llamada auto-organizacion espontanea 

> Responsabilidad. Debe delimitar la responsabilidad de cada quién 

> Autoridad. Definir quién tiene la autoridad para tomar decisiones y asignar 

recursos. 

>» Control. Debe equilibrar 1a espontaneidad con el control. 

Por lo anterior, el aprendizaje organizacional requiere de un redisefnio 

organizacional o flexibilizaci6n que permita el involucramiento de las personas en 

los procesos de la organizacién. Esto implica, que en las logicas de accion, deben 

rebasarse las opciones simplificadoras y repetitivas que parecen predominar adn 

y que han dificultado la aparicién de una verdadera organizacién inteligente y 

autorrenovada. 

Hasta ahora, en los paises occidentales, no ha sido posible poner en marcha el 

aspecto social y humano en los procesos de flexibilizaci6n mas que parcial y 

unilateralmente y sin una regulacién profunda (Gallardo, 1999) 

La Visién de Calidad y fas Nuevas Formas Organizacionales en la Educacién 

Superior 

Quiza para no pocos estudiosos de la administraci6n, las tendencias anteriores 

solo constituyen “modas pasajeras’, pero son los enfoques que dominan 

actualmente el pensamiento y la practica administrativa. En muchos paises éstas 

tendencias han sido retomadas y llevadas al campo de la educacién. Sin 

embargo, son practicamente nulos los estudios formales que nos permitan ver los 

  

- 101 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

tesultados que han tenido estas practicas administrativas y sus repercusiones en 

la educacion 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologias y los nuevos enfoques de la 

administracion, la organizacién de las instituciones de educacién superior han 

evolucionado de estructuras jerarquicas rigidas a modelos organizacionales mas 

flexibles donde los organigramas verticales van siendo sustituidos por diagramas 

de organizacién horizontales y con menos niveles intermedios 

En este sentido, el problema central de! debate y de la accién organizacional es la 

flexibilizaci6n, la automatizacion, y en general el cambio tecnoldgico. Asi, uno de 

los principales retos en la organizacion de las instituciones de educacién superior 

es el establecimiento de estructuras organizacionales que permitan alcanzar 

mayores niveles de calidad y sacar asi, una ventaja competitiva con respecto de 

otras instituciones educativas 

En opinién del autor, el nuevo paradigma organizacional en las instituciones de 

educacién superior que se observa a finales de la década de los noventa favorece 

el surgimiento de una visién mas humana de Ia instituci6n educativa, pues pone 

acento en las personas, en !a creciente participacién e involucramiento de la 

comunidad educativa en la gestién de las instituciones y en el desarrollo del 

capital intelectual 

4.8. Los Modelos Postmodernos en la Organizacién 

De manera paralela a los modelos de calidad y a las nuevas tendencias en la 

teoria organizacional, ha surgido un movimiento intelectual denominado 

postmodernismo que esta imprimiendo un nuevo giro a nuestra civilizacién 

En opinion de Llano Cifuentes (1996) esta corriente ha nacido en el ambito de la 

empresa, aunque la haya desbordado. Dicho autor, sefiala que una nueva cultura 

de la empresa y un nuevo espiritu empresario estan surgiendo. Ademas subraya 

que las mas sobresalientes manifestaciones del postmodernismo como el 

ecologismo, feminismo, pacifismo y nacionalismo influyen en el campo de las 

organizaciones y tienen como denominador comun, dentro de su diversidad, su 

aproximacién a la persona y su dependencia que tengamos de ella. 

Para una mejor comprension del postmodernismo y de su relacién con las 

organizaciones y, especialmente con las instituciones de educacién superior, se 

hace necesario analizar brevemente algunas caracteristicas del modernismo. 

Schumacher (1976) quien ha sido un pionero en el postmodernismo sefala seis 

caracteristicas prevalecientes de la modernidad: 
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» El hombre es producto de un proceso natural de evolucién, que puede 

explicarse mediante la raz6n cientifica sin recurrir a fuerzas ajenas a ese 

proceso 

> El proceso de desarrollo evolutivo se desencadena por el mecanicismo de 

la competencia. La competencia genera el progreso no solo de la especie 

humana e un entorno hostil, en el que sobrevivira el mas fuerte, sino del 

individuo humano, ya constituido, dentro de ese ambito hostil de !a especie 

de la que forma parte. 

¥ Todas las manifestaciones de ia vida humana se encuentran movidas por 

el interés. Este interés, motor que impulsa al ser humano, es 

predominantemente individual y material. De ahi se desprende que la 

dimensién mas importante del ser humano es la economica a la cual se 

supeditan los demas aspectos de la existencia. 

>» El ser humano se mueve bajo e! impulso de fuerzas instintivas 

subconscientes. Tales instintos subconscientes se reducen en buena parte 

al sexo y al deseo del poder, si es que no se trata de {a misma cosa. La 

tarea del ser humano ha de concentrarse en clarificar ese subconsciente, 

ponerlo a la luz y hacerlo racionai. 

» El conocimiento humano debe aceptar su relatividad. No hay verdades 

absolutas. Mejor dicho, si las hay pero son absolutas en el grado, y sdio en 

el grado en que se refieren al cuantitativo. La unica verdad confiable y 

segura es la matematica, mientras una proposicién intelectual no pueda 

expresarse en términos matematicos permanecera al menos en términos 

inexactos. 

>» Ha de aceptar igualmente su cardcter empirico, de manera que todo 

conocimiento debe basarse en hechos observables. Si antes se dijo que 

todo lo que no resulta medible no era aun exacto, ahora tendra que 

decirse, paralelamente, que todo lo que no pueda expresarse 

sensorialmente continuara siendo un conocimiento inseguro, pendiente aun 

de una auténtica verificacion 

De este modo, evolucionismo, competencia, interés personal, subconciencia, 

relativismo y empirismo son, en opinién de Schumacher, los rasgos 

fundamentales de la modernidad. 

Por su parte, Llano (1996) concentra en dos las caracteristicas fundamentales de! 

modernismo, que segun el autor, simplifican de una w otra forma, las seis 

mencionadas arriba: El economicismo y el racionalisma 
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Estas posturas se tipifican en el Estado y el mercado, el poder y el dinero, a los 

que se afiada después la influencia creciente de los medios de comunicaci6n 

Segun esta perspectiva, ia mayoria de las personas estan interesadas mas por 

los bienes econémicos, cuya proliferacién es alentada en los centros donde se 

producen, esto es, las empresas 

E! postmodernismo, por su parte, se presenta como resultado de la crisis del 

modernismo, que en algunos aspectos no es simplemente una accién contra éste 

sino su superacién (Boje, 1995). 

Para llano (1996) el postmodernismo es una corriente imprecisa, de muchas caras 

y matices, y que no pretende destruir el pasado sino asimilarlo con caminos 

dispersos y atin contrarios, por lo que puede afirmarse que tiene aspectos 

positivos y negativos 

EI postmodernismo en el sentido mas estricto, es un movimiento que evidencia la 

falacia del progreso continuo, la insuficiencia de la tecnica ante la realidad de su 

deterioro, los problemas de la despersonalizacién en la empresa, el mercado y el 

Estado y la falsa salida del permisivismo. El postmodernismo, en esta postura, no 

busca la solucién a los problemas de! ser humano por fa vertiente de la economia 

o del derecho, sino por el fortalecimiento de sus vinculos 0 ligaduras personales y 

comunitarias. En pocas palabras, el postmodernismo es la incipiente 

conformacién de un paradigma de vida no racionalista ni economicista. 

De esta manera, se puede afirmar que el denominador comin del 

postmodernismo es la persona, en donde se hace evidente el reencuentro con la 

dignidad humana, y donde la persona tiene la primacia sobre todas las cosas 

En cuanto al postmodernismo y fa organizacién, autores como Olea (1987), Boje 

(1995) y Llano (1996) sefialan que una de las tareas fundamentales de las 

organizaciones es hacer a la empresa compatible con el modo propio y natural del 

ser del hombre. Insisten en que la empresa se “desmaterialice”, que no expulse 

de ella la amistad, la solidaridad, la compasion, la tolerancia, el afecto. Pugan 

porque la empresa sea el ambito acogedor de las relaciones personales y que 

prive en ella un espiritu de hospitalidad 

Sefalan que debe prevalecer en esta nueva etapa de la vida de la empresa: 

colaboracion y convergencia en lugar de separacién y enfrentamiento, confianza 

en la iniciativa y creatividad de la persona; aceptacion de Ja pluralidad y Ja 

disminucion de las distancias; aprecio del trabajo en equipo y del valor de la 

comunicacién; vencimiento del prejuicio de que el mercado y la empresa son 

instituciones basadas en el egoismo: insistencia en que la solidaridad debe ser 

mas fuerte que la competencia. 
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En suma, el postmodernismo implica una necesidad de cambio: las estructuras 

tipicas de la modernidad deben ser ennoblecidas, adquirir “rostro humano”. Esto 

es, crear un renovado humanismo en las organizaciones 

La Visién Postmoderna en la Educacion Superior 

El analisis de ja postmodernidad en el campo de las instituciones de educacién 

superior no ha sido todavia muy estudiado, no obstante, autores como Llano 

(1996) sefalan que si vaticinamos un cambio cultural profundo en las empresas, 

éste deberia ser anticipado o por lo menos simultaneo en las instituciones de 

educaci6n superior. 

Por otra parte, Calleja (1990) sefiala que las instituciones de educacién superior 

se encuentran atrapadas dentro del esquema de la modernidad: universidades 

con orientacién publica pero burocraticas e ineficientes, o universidades con 

eficiencia docente pero mercantilistas. Ello no significa, obviamente, que todas las 

universidades privadas se encuentren afectadas de mercantilismo, ni que todas 

las universidades estatales sean ineficaces; ni que las universidades privadas 

carezcan de orientacién publica o que las universidades estatales estén, por el 

sélo hecho de tener esa condicién, publicamente orientadas, pues pueden 

condicionarse por intereses de partido o por intereses individuales 

La educacién superior con la postmodernidad, en opinién de Llano Cifuentes 

(1996), debe recuperar la dimensién personal de sus quehaceres, no es un buen 

camino desarrollar un mundo confortable sin estudiar qué es el hombre y como 

debe conportarse en él. En este sentido, es preciso que jas instituciones de 

educacién superior den al conocimiento de lo que realmente es el ser humano la 

importancia que tiene; es decir, retomar la importancia de las humanidades. Con 

ésta recuperacién de la dimensién personal de la ensefianza se pretenderia 

alcanzar “la primacia del hombre sobre las cosas perdida en la modernidad” 

(Llano, 1996; p. 95). 

Por lo anterior, la educacién superior con el postmodernismo busca retomar la 

dimensién humana para lo cual se exige estudiar qué es el hombre y como debe 

comportarse en el mundo. En este sentido, la divisién y el aislamiento entre las 

humanidades y la técnica es uno de los grandes problemas de ia educaci6n 

contemporanea, por lo que se debe dar una labor de sintesis, interrelacién y 

armonia entre ambas posturas en las instituciones de educacién superior 

Algunos Comentarios Finales 

Para finalizar el tema correspondiente a los rhodelos de organizacién referentes a 
la conduccién de la instituci6n educativa seria interesante hacer algunas 

consideraciones finales que muestran el punto de vista del autor de la presente 

investigacién. 

  

+ 105 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

En este sentido, se presentaron diversos modelos de organizacién en general 

que se han llevado a la practica en instituciones educativas, estos han sido los 

modelos productivos; de relaciones humanas, burocraticos; politicos, culturales; 

sistémicos; de calidad y las nuevas tendencias organizacionales, y, los modelos 

postmodermos. 

Es importante aclarar que se podria hacer un estudio mas profundo y extenso 

sobre cada uno de los modelos arriba sefalados; tal vez se podrian haber 

analizado sus fundamentos filos6ficos, sociclégicos, psicolégicos y pedagégicos, 

ahondando en sus raices histéricas y describiendo las interrelaciones existentes. 

Sin embargo, no es la pretension final de esta investigacion hacer un analisis 

exhaustivo de los modelos de organizacién empresariales, sino que se busca 

analizar los modelos propiamente académico-administrativas de las instituciones 

de educacién superior (conduccién de io académico), que seran vistos en el 

siguiente capitulo. Aqui sélo se busca presentar un resumen de fos modelos 

derivados de la teoria organizacional y que han sido utilizades en la organizacion 

y conduccién de las instituciones educativas. 

Por otra parte, hay que destacar la relatividad de las diversas teorias analizadas 

sobre la organizacién, ya que cada una de ellas presenta por si sola una 

perspectiva parcial en el estudio de una realidad tan multiple y compleja como lo 

son las organizaciones contemporaneas y, especialmente, las organizaciones 

educativas. En este sentido, seria pertinente ver a las organizaciones educativas 

desde una perspectiva multiple que dependiendo de la institucién en particular, 

hiciera uso de varias perspectivas sequin el problema organizacional. 

Lo que se quiere decir es que no hay un modelo unico de organizacién que pueda 

ser generalizado para todas las instituciones de educaci6n superior, la instituct6n 

educativa debe adoptar diversas perspectivas o modelos de andlisis que le 
permita ver el maximo de la realidad posible. Es asi como, dependiendo de la 
situacién, enriquece mas elegir diversas perspectivas, no cerrandose a un modelo 
unico. Por ejemplo, el conflicto puede verse desde la perspectiva de las 
relaciones humanas (grado de satisfaccién, motivacién, grupos informales), desde 
el aspecto productivo (consecucion de metas, eficacia, eficiencia), desde el 

aspecto estructural o burocratico (funciones, jerarquias, procedimientos), desde el 
aspecto politico (grupos de intereses, poder), desde el aspecto cultural (valores) y 
desde el aspecto sistémico (apertura al entorno, totalidad, coordinacion). Este 
manejo de varias perspectivas no es algo novedoso, se ha realizado para el 
diagnéstico y tratamiento de los casos problematicos de las organizaciones. Asi lo 
hacen también diversos tratadistas de la organizacién (Koontz y O'Donnell, 1964; 

Kast y Rosenzweig, 1988; y Chiavenato, 1989; entre otros). 

Por ultimo, es importante sefialar los modelos de conduccién de ta institucién 

educativa se complementan con los modelos de conduccién de lo académico para 

alcanzar {a misién y objetivos fijados. Los primeros establecen las estrategias 
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organizacionales generales de la institucion educativa, mientras que los ultimos 

se refieren al desempefio de la docencia, investigacion y vinculacion. 

5. MODELOS DE CONDUGCION DE LO ACADEMICO 

Una vez analizados los principales modelos referentes a la conduccién de !a 

institucin educativa, y para tener una vision total de lo que es la organizacién de 

la educacion superior, en este apartado se analizaran jos principales modelos de 

organizacién académica que han adoptado las instituciones de educaci6n 

superior contemporaneas. 

La mayoria de !os autores concuerdan en que los esquemas de organizacion 

académica (conduccién de lo académico) adoptados por las instituciones de 

educacién superior contempordneas reflejan la influencia de dos modelos 

principaimente: la influencia francesa napoleonica con el conocido modelo de 

organizacién por escuelas y facultades; y la influencia norteamericana, con el 

concepto de organizacion por departamentos (Figueroa, 1978; Ramos, 1970; 

Meneses, 1971 y 1979; Zamanillo, 1980, Machuca y Becerril, 1993, Glazman, 

1983; Follari y Soms, 1980; Laurent y Fregosy, 1975; Pallan 1978; Molina, 

Carrién, Larios, Leon y Hernandez, 1979, Robredo, 4990; Espejel, 1989; y, Paoli, 

1977). Dentro de estas dos concepciones se ha observado recientemente una 

combinacién de modelos que, dependiendo del mayor o menor peso especifico 

asignado al modelo de escuela o facultad, 0 al tipo departamental, se generan 

una gran cantidad de nuevos esquemas intermedios o hibridos. Otros autores 

han incluido un modelo “futurista’ de organizacién universitaria el cual han 

denominado organizacién interdisciplinaria (Castrejon, 1973, 1975 y 1982; Ferrer, 

1973; Velazquez, 1982; Tunnermman, 1970; y, Apostel, 41975). 

E! propdsito fundamental de los modelos de conduccién de !o académico es fincar 

la infraestructura sobre la cual puedan Nevarse a cabo, en forma eficaz y eficiente, 

las tareas basicas de la institucién educativa. A continuacién se trataran los 

modelos de organizacién de escuelas o facultades, departamental y el modelo 

interdisciplinario, respectivamente. 

5.1. La Organizacién por Escuelas o Facultades 

Como se mencioné en el apartado referente a los antecedentes y desarrollos 

organizacionales de !a educacién superior (ver concepcién francesa), el modelo 

de universidad napoleénica es el antecedente de la organizacion por escuelas y 

facultades. Este modelo surge en los afios de consolidacién y pacificacion de la 

revolucién francesa en donde se buscaba un nuevo orden para la vida social que 

incluia la construccién de diversas instituciones, una de ellas la educaci6n 

(Figueroa, 1978). 
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La estructura de la nueva universidad se constituiria sobre la base de un 

conjunto de escuelas profesionales: derecho, medicina, farmacia, jetras y 

ciencias. Este modelo de organizacién universitaria tendria como cimiento la 

conformacion de un conjunto de escuelas. 

A) Antecedentes 

En la organizacién de las primeras universidades medievales, aparece una 

incipiente divisisn de labores que asume la forma de facultades separadas: Artes, 

Leyes, Medicina y Teologia. Esta organizacién poseia la peculiaridad de 

centrarse en materias o disciplinas que entonces eran pacas y suficientemente 

homogéneas (Meneses, 1971, p. 75). 

Con Ia creacién de estas universidades se dio un fuerte impulso al desarrollo de 

las ciencias e influyé en que los limites entre éstas se hicieran cada vez mas 

tenues que apenas podia reconocerse donde empezaba una y dénde terminaba 

otra. 

Segun Emesto Meneses (1979) cada universidad se encontraba dirigida por un 

Decano del cual dependian ios profesores, pocos en numero, porque el 

conocimiento era entonces escaso. En teologia, por ejemplo, dos profesores se 

hacian cargo de las catedras: uno ensefiaba en la mafana y otro lo hacia por la 

tarde (p. 235). 

A medida que ta universidad crecié, se incrementd el numero de profesores, pero 

este tipo de organizacién permitia que, en una misma facultad, se reunieran 

profesores pertenecientes de distintas disciplinas. 

A pesar de la creciente diversificacian de las ciencias, muchas de las 

universidades europeas aun conservan la organizaci6n por facultades, las cuales 

se centran mas en las profesiones que en las mismas disciplinas cientificas 

Para Meneses (1971) este tipo de organizacion ha perdurado en América Latina. 

Nos dice que México es un caso evidente, ya que cuando Justo Sierra restauré la 

Universidad Nacional en 1910, reunié las escuelas nacionales preexistentes y 

separadas de medicina, ingenieria, leyes, entre otras, y solo cred como algo 

nuevo la facultad de altos estudios destinada a albergar la filosofia, las letras y la 

historia. 

Seguin José Paoli (1977), “el modelo napoleénico no sdlo sigue siendo el 

dominante en nuestro medio. La organizacién por escuelas y facultades centradas 

en la ensefianza de una profesién o varias afines, la separacién del persona! 

académico que se dedica a la docencia y aque! que realiza investigacion, uno en 

las escuelas y facultades, y otro en centros e institutos, la carencia de enfoques 

multidisciplinarios, transdisciplinarios y de metodologias interdisciplinarias para el 
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trabajo académico, son aigunos rasgos fundamentales que nos muestran la 

obsolescencia en la que viven la mayoria de las instituciones de educacion 

superior dei pais” (p. 111). 

8) Definicion 

El modelo de organizacion por escuelas 0 facultades, también conocido como 

napoleénico (Pallan, 1978) se define en términos generales como la escuela en 

donde la unidad académica es la responsable de todas las condiciones 

necesarias para conseguir un titulo o grado académico (Andersen, 1968; 

Meneses, 1971 y 1979; Macias, 1995). Si se extiende hasta la obtencién de un 

grado académico (maestrias y doctorados), suele llamarse facultad. 

Este modelo de organizacion tiene su centro en la profesién y no en la asignatura, 

la institucién se divide en escuelas o facultades, donde se ofrecen todos los 

cursos de una carrera o posgrado. 

De esta manera, e! autor define una carrera en el modelo de escuelas © 

facultades como ei plan de estudios que se desarrolla en un solo departamento, 

escuela o facultad. 

Para ilustrar de una manera mas clara el modelo de escuelas o facultades, a 

continuacién se transcribe un ejemplo que presenta Ernesto Meneses (1979) 

sobre este tipo de organizacién académica en educacién superior: 

“Pedro no ingresa realmente a 1a universidad, a la casa de estudios, al centro de cultura, 

sino a un estrecho coredor académico constituido por la facultad. Paralelas a este 

corredor, pero sin comunicacién entre si, existen otras facultades y escuelas que podrian 

hipotéticamente desaparecer, sin que Pedro notara su desaparicién. El recorrido que 

realiza a lo largo de este corredor, lo efectuan también sus compafieros de generacién de 

forma semejante, porque todos cursan las mismas materias, al mismo tiempo... Solo en 

algunas ocasiones se otorga a Pedro la facultad de elegir entre un escaso numero de 

materias optativas. 

Por otra parte, el Director de una Facultad o Escuela, que nunca es experto en todas y 

cada una de las materias del plan de estudios, debe sin embargo contratar a profesores 

para cada uno de los cursos de dicho plan, discutir con ellos los programas, resolviendo 

sus dudas y, en aitima instancia, considerar validos sus juicios y razonamientos con un 

resignado acto de fe. 

Los coiegas de fas profesores de Pedro cultivan especialidades diferentes, imparten 

materias diferentes y muchas veces ejercen profesiones diferentes. Asi es como el 

claustro de una escuela o facultad esta integrado por profesores cuya tinica caracteristica 

comun es impartir clases en la misma facultad 0 escuela. .. las universidades organizadas 

por facuttades y escuelas encargan a los institutos la tarea de realizar investigacion. 

Ademas, en las universidades cuya organizacién se centra en las profesiones, existe un 

gran numero de cursos que se imparten en forma igual o equivalente en las distintas 

escuelas. Es decir, el mismo curso suele multiplicarse...* (p. 236) 
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Para Castrején Diez (1982), la Escuela dentro de este modelo de organizacién es 

una “unidad de estudios donde se utiliza para la ensefianza a profesionales y 

cientificos, quienes se dividen entre ellos las distintas partes del curriculum. Se 

consideran las distintas disciplinas como componentes de un campo profesional y 

la funcién central de la escuela es coordinar las necesidades de docencia en las 

distintas disciplinas. En algunos casos las areas académicas dentro de una 

escuela tienen actividades de investigacion, pero esto es en forma personal, los 

profesores tienen ante todo obligacién docente” (p. 175). 

La manera en que opera la estructura organizacional en este modelo es vertical 

en donde los planes y programas académicos se desarrollan en cada unidad 

académica. En este sentido, Ferrer (1973) sefiala que ‘la _universidad por 

escuelas 0 facultades adopté una divisién vertical, la cual repercutid en una 

organizacién vertical de la universidad” (p. 234) 

C) Caracteristicas 

Meneses (1979) sefiala como caracteristicas fundamentales de la organizacion 

por escuelas 0 facultades tas siguientes (p. 237). 

> “La escuela es la unidad académica responsable de todas las condiciones 

necesarias para conseguir un titulo. Si se extiende hasta la obtencién de 

grados (maestrias y doctorados), suele.llamarse facultad” 

> “El curso va al estudiante, no éste ai curso” 

> “La escuela imparte todos los cursos, aunque pertenezcan a distintas 

reas. Por ejemplo, la escuela de derecho ofrece sociologia, economia, 

matematicas, etc.”. 

> “La investigacién por lo general se desarrolla en las Divisiones de Estudio 

de Posgrado e investigacion” 

> “Frecuentemente sucede que jos profesores no especialistas imparten los 

cursos”. 

> *Ofrece paquetes fijos de cursos para cada afio segun la carrera’. 

> "Se multiplican... en toda la universidad los mismos cursos". 

> “La estructura de la escuela es rigida, e impide la comunicacion de 

profesores y estudiantes de otras areas de la misma institucién. Suele 

acontecer que los ocho o diez profesores que dan curso de sociologia en 

distintas escuelas no se conocen entre si” 
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} “Dificulta la colaboracién entre profesores de una misma area, porque se 

encuentran en diferentes escuelas” 

> ‘“Dificulta la revision de planes de estudio por la misma razon” 

> “Favorece et aistamiento de los estudiantes de dislintas carreras. Estos 

entran en la escuela, pasan por ella y salen de ella sin haber cruzado la 

Universidad”. 

Estas mismas caracteristicas se encuentran en Castrejon (1975), Robredo (1990) 

y Macias (1995). 

D) Ventajas y Desventajas 

Seguin Laurent y Fregosi (1975) el modelo de organizacion por escuelas o 

facultades tiene las ventajas siguientes (pp. 12-13): 

> “Provee una descentralizacion académica y administrativa no atomizada, 

necesaria en universidades grandes” 

> “Evita la excesiva especializacién y crea un microclima profesional que 

permite, normalmente, en universidades de pocos recursos, mantener una 

constante revisién de los planes de estudio de las carreras existentes y, un 

control sobre ei cumplimiento de todos los programas, en todas las 

asignaturas de cada plan de estudio” 

> "Responde a una tradicién, por la cual integrantes de las universidades se 

sienten pertenecientes a una facultad” 

Para Laurent y Fregosi (1975) las desventajas de este modelo son (p. 13): 

> “Se imparten cursos similares en las distintas facultades’ 

> “Poca tendencia a trabajar en equipo de Jos especialistas en temas afines 

por haliarse dispersos en diversas facultades’ 

> “Tendencia a establecer fos curriculos demasiado rigidos y orientados 

primordiatmente en funcidn al titulo que otorga”. 

5.2. La Organizacién Departamental 

Como se ha venide mencionando, todo modelo de organizaci6n pretende fincar la 

infraestructura sobre la cual puedan llevarse a cabo las funciones sustantivas de 
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educacién superior. En el esquema napolesnico estas funciones se desarrollan 

en las unidades organicas denominadas escuelas o facultades, las cuales tienen 

su nucleo en la profesién. En este apartado, se analizara un modelo atternativo 

que se refiere a la organizacién departamental la cual tiene como nucleo el 

departamento concebido como la unidad basica de la institucion educativa. 

A) Antecedentes 

De acuerdo a la informacion disponible, !a idea de departamento como base de 

organizacion universitaria surge en Harvard en 1767, aunque en forma poco 

definida (Follari y Soms, 1980, p. 45). Fue hasta 4824 cuando ia misma 

universidad dio pasos mas decisivos, “un Comité de siete personas recomend6 

que los profesores y tutores se dividiesen en departamentos separados, cada uno 

compuesto de estudios analogos y con un profesor responsable de la direccién de 

los estudios” (Meneses, 1971, p. 74). En ese momento es cuando se concreta el 

modelo departamental al agrupar a profesores por departamentos académicos 

separados. 

Posteriormente diversas universidades norteamericanas como Virginia, Vermont, 

Wisconsin, Cornell y John Hopkins optaron por el mismo sistema de organizacion 

(Macias, 1995, p. 78). 

Para finales del siglo XIX, la organizacién departamental se habia extendido en 

Europa, en donde varias universidades francesas, inglesas y alemanas estaban 

divididas en departamentos, los cuales contaban con un profesor o grupos de 

profesores que los dirigian. Estos departamentos estaban organizados en una 

materia, una disciplina y, mas raramente, un grupo de disciplinas (Apostel, 1975). 

Compiemente importante y que favoreceria al modelo de organizacién 

departamental, fue la inclusién del sistema de créditos en la Universidad de 

Harvard en 1890 (Apostel, 1975), al proporcionar un curriculum flexible que 

permitié a los estudiantes elegir libremente sus estudios a la vez de distinguirse 

en una determinada linea de conocimientos. Esta importante forma del sistema 

universitario apoyO en gran medida a los departamentos académicos y los 

programas que en ellos se desarrollaban. 

El sistema de créditos permitié la especializacién de las materias favoreciendo el 

reunir a los profesores de una misma disciplina 0 area de conocimiento. También 

evita que se impusiese un mismo curriculum rigido a todos los estudiantes. 

Con este sistema electivo se demostré la eficacia del modelo departamental y 

universidades como Chicago, Columbia, Yale y Princeton se organizaron por 

departamentos ofreciendo areas mayores y menores de gran diversidad (Macias, 

1995, p. 78). 
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A mediados det siglo XX se consolidé !a organizacién departamental en Estados 

Unidos y varias universidades de Europa, principaimente_ en Inglaterra, Alemania 

y Francia. 

Mas adelante, hacia la década de los sesenta, fueron establecidos departamentos 

academicos en universidades !atinoamericanas de Argentina, Bolivia, Colombia y 

Venezuela (Follari y Soms, 1971, p. 46). Lo mismo sucedié en universidades de 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Pert (Latapi, 1978) 

Sin embargo, las universidades norteamericanas y las britanicas, en términos 

generates, fueron las que tuvieron mas rapido desarrollo con el modelo 

departamental 

En México, las primeras universidades que adoptaron el sistema de organizacion 

departamental fueron !a Autonoma de Guadalajara, la Iberoamericana, el Instituto 

Tecnolégico de Monterrey y, en 1973, la Universidad Auténoma Metropolitana 

(Follari y Soms, 1980, p. 46). 

Otras instituciones de Educacién Superior que han adoptado el Modelo 

departamenta! son el Instituto Tecnolégico de Sonora (ITESON, 1991). la 

Universidad del Valle de México (UVM, 1997), la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales (Glasman, 1983), la Universidad de Sonora (Molina, 1979), la 

Universidad Autonoma de Zacatecas (Espejel, 1989), fa Universidad Auténoma de 

Ciudad Juarez (Machuca y Beceril, 1993) y en educacioén media superior, el 

Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Auténoma de 

México (Molina, 1979). 

La adopcion del modelo departamental en instituciones tanto mexicanas como del 

resto de Latinoamérica ha tenido diversas variantes. Existen Universidades que lo 

han asumido en su forma mas pura y otras que, simplemente, le han cambiado de 

nombre a sus facultades o escuelas por departamentos. 

En la mayoria de los casos se han creado modalidades “mixtas” de! modelo 

departamental con instituciones que operan principalmente con esquema de 

facultades (Follari y Soms, 1980; Macias, 1995). 

Vista en una perspectiva general los antecedentes del modelo departamental, a 

continuacién se presentan algunas experiencias histéricas de instituciones 

Mexicanas que implantaron esta forma de organizacion en educaci6n superior 

Instituto Tecnologico de Monterrey 

En 1943, en la ciudad de Monterrey, N.L., un grupo de hombres de empresa 

constituy6, conforme a la ley, una asociacion civil, denominada “Ensefanza e 
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Investigacién Superior’ (EISAC), con el propésito principal de operar una 

institucién particular de ensefianza dei mas alto nivel académico. 

Bajo esta idea nacid el Instituto Tecnolégico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) con ja misién de formar profesionales y pasgraduados, con 

niveles de excelencia en el campo de su especialidad. 

Esta institucin al igual que fos planteles despues creados y distribuidos en 

diversas entidades del territorio nacional, dependientes de Ensefianza e 

Investigacién Superior, A. C., operan con un modelo de organizacién 

departamental puro que Jes permite articular la docencia, la investigaci6én y la 

vinculacién con el sector productivo de bienes y servicios ({TESM, 1975) 

Universidad Auténoma Metropolitana 

Por otra parte, en 1973 nace la Universidad Auténoma Metropolitana con un 

modelo de organizacién departamental creado de acuerdo con fas circunstancias 

sociales, econdmicas y juridicas de la propia institucién, pero respetando ia base 

conceptual de la departamentalizaci6n (Paoli, 1977, pp. 27-28). 

La Universidad Metropolitana surge con tres unidades: \ztapalapa, Azcapotzalco y 

Xochimilco con tronces comunes y organizacién matricial que le permite 

flexibilidad en el desarrollo de planes y programas de estudio a la vez que 

promueve la investigacién y extension. Su estructura departamental hace posible 

que las actividades de docencia e investigacién se realicen de acuerdo a 

programas que respondan a las exigencias sociales. En este sentido, se busca 

que los productos generados en los departamentos contribuyan a crear 

innovaciones y transformaciones, sin que se requieran cambios en la estructura 

general de la institucién (UAM, 1991, p. 17). 

Universidad Iberoamericana 

La Universidad Iberoamericana, por su parte, ya se encontraba en operacion y, 

por tanto, tenia un sistema de organizacién distinto y establecido. El adoptar el 

modelo departamental les causo una serie de problemas e implicd una lucha, 

principalmente contra las inercias y resistencias a! cambio que dieron como 

resultado que el modelo no fuera adoptado con toda su potencialidad y que los 

objetivos buscados sdlo se hubieran alcanzado parcialmente (Robredo, 1990, pp. 

129-149). 

Segiin Robredo (1990) entre los afos de 1969 a 1974, la Universidad 

Iberoamericana se dedicé a cambiar sus estructuras con el propésito de implantar 

el sistema departamental y para ello, desarrollé un programa especifico e! cual 

creé Emesto Meneses quien en aquel tiempo fue Rector de la Universidad 

lberoamericana, y que si bien logré que se introdujera el modelo a dicha 
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universidad, éste fue incluido con algunas reservas y adaptaciones propias, 

derivadas del proceso que influy6 a una comunidad tan grande y compleja como 

la propia universidad. 

Entre ios medios mas importantes que se utilizaron en la implantacién del modelo 

se encuentran (Meneses, 1983): 

> 

> 

La adopcién dei calendario semestral. 

La implantacién de un sistema de créditos académicos como unidades que 

fepresentan el trabajo del estudiante y son equivalentes entre distintos 

cursos. 

Determinacién de médulos de tiempo iguales para todas las clases. 

La adopcién de claves y siglas para identificar las materias, ubicandolas 

tanto en el departamento responsable de impartirlas como en su nivel de 

dificultad. 

La reduccién de! numero de horas de clase para favorecer el estudio 

privado de fos estudiantes. 

La obligacién de proporcionar a los estudiantes asesoria académica para 

ayudarlos a tomar decisiones acertadas en cuanto a: la seleccién de 

materias, métodos de estudio, lecturas, etc. 

Aumentar el numero de profesores de tiempo completo para atender a las 

diversas necesidades presentadas por los alumnos y realizar las funciones 

académicas de la universidad (el numero de profesores de pianta pasé de 

43 en 1968 a 209 en 1972). 

La creacién de nuevos departamentos: economia, fisica y matematicas 

Modificar el andlisis de puesto de Director de Carrera a Director de 

Departamento. 

Entre los obstaculos a que se enfrentaron con la realizacién de la Reforma 

Académica y la Implantacién del Modelo Departamental, destacan (Meneses, 

1983): 

> La incorporacién de ia Universidad lberoamericana a la Universidad 

Nacional Aut6noma de México, que implicaba seguir los planes y 

programas de estudio de esta ultima. 
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> La dificultad de los profesores para atender a grupos de estudiantes con 

formaciones heterogéneas, que los Ilevaba a disminuir el nivel del curso o 

a distorsionar el enfoque del mismo. 

> La tendencia de los departamentos a atender con mds ahinco a las 

materias de la licenciatura propia, descuidando las materias de servicio a 

otros departamentos. 

> La dificuitad de unificar os tramites de registro, control y certificacion de 

los alumnos en una sola Direccién de Servicios Escotares. 

> Dificultad en la asignacién de profesores y problemas en la elaboracién de 

horarios. 

> Falta de contacto entre los profesores asignados a nuevos departamentos 

y sus respectivos directores. 

> Desorientacion de los estudiantes para resolver problemas de inscripcién, 

asistencia y acreditacion. 

> Resistencia de los estudiantes a inscribirse en materias ofrecidas por otros 

departamentos. 

En resumen, los principales obstaculos para incorporar el Modelo de 

Organizacién Departamental se originaron por la resistencia de funcionarios, 

profesores y estudiantes a un cambio radical, que chocaba frontalmente con una 

serie de usos y costumbres establecidas. 

A pesar de {o anterior, el Modelo de Organizacién Departamental pudo 

incorporarse, si bien con distorsiones y adaptaciones propias de un proceso que 

involucra a una comunidad tan amplia y compleja como la propia Universidad 

Iberoamericana (Robredo, 1990). 

Universidad del Valle de México 

Otra institucién de educacién superior que opera con este modelo de 

organizacién es la Universidad del Valle de México, la cual lo adopté al implantar 

su Modelo Educativo Siglo XXI, propuesta académica de la institucién orientada 

hacia el logro de fa excelencia universitaria y que establece como premisa 

fundamental para su desarrollo la implantacién de! Modelo Departamental en el 

Ambito académico y administrativo, pues este constituye el medio idéneo para el 

logro de la excelencia (UVM, 1997). 
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Para instrumentar el modelo educativo Siglo XXI, fue necesario realizar una serie 

de cambios en la estructura organica de la institucién: La base de estas 
transformaciones estaba en la organizacién departamental. 

Este tipo de organizacién se fundamenta en la colaboracion entre el personal de 
diferentes areas buscando la integracién de grupos de trabajo interdisciplinarios. 

La departamentalizacion en esta universidad comprendié dos etapas: La primera 
permitio adecuar fa estructura organica de la universidad (1987), dentro de ella se 

generaron varios cambios, fos mas significativos fueron: la creaci6n de la 

Vicerrectoria de Pianeacion y sus respectivas Direcciones Generales y de area, el 
restablecimiento de la Secretaria General y sus areas de responsabilidad, asi 
como la creacién de las Vicerrectorias de Campus, mismas que agrupan a los 
diferentes planteles, de acuerdo a su ubicacién. 

La segunda etapa de la departamentalizacién se inicia en 1993, durante este 
proceso se vuelven a vivir otra reestructuracién organizacional, los cambios mas 
significativos fueron la creaci6n de los departamentos de ciencias sociales: 

ciencias y tecnologia; ciencias economico-administrativas; asi como de arte y 
humanidades. En esta etapa se elaboré el manual de funciones, que define entre 
otras cosas los estandares de operacién de los puestos para la instrumentacién 
det sistema departamental. 

Direccién General de Institutos Tecnolégicos (SEP) 

Bajo este contexto, en 1991 la Direccién General de Institutos Tecnoldgicos, 

tomando en consideracién las experiencias de los casos anteriores, se dio a la 
tarea de reorganizar a sus instituciones mediante e! modelo de organizacién 
departamental con el propésito fundamental de elevar la produccién académica 
buscando la excelencia en la educaci6n superior tecnolagica. En este apartado no 
se profundizara sobre el tema ya que este es un capitulo especial de fa tesis 
doctoral que trata sobre el proceso de implantacién del modelo departamental en 
Jos institutos tecnolégicos. 

B) Definicién 

Entre los materiales que inician en México el tratamiento sobre la 
departamentalizaci6n cabe mencionar en primer lugar a Meneses (1971), quien 

traduciendo a Anderson (1968) definira el departamento como “unidad basica de 
{a universidad, que rene una comunidad de profesores e investigadores, 

relativamente auténoma y responsable de la docencia y de la investigacién en un 
campo especializado del conocimiento” (p. 78). Esta definicién aparece también 

en Zamanillo (1980); Castrejon (1975 y 1982); Molina, Carrién, Larios, Leén y 

Hermandez (1979); Folltari y Soms (1980); Robredo (1990) y Macias (1995) 
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Para Ribeiro (1970) *... et departamento es la unidad basica en que se dividen los 
institutos centrales y las facultades integradas. Es el local fisico desde donde 
cada agrupacién de docentes de una especialidad presta servicios a toda la 
universidad, concentrando para este efecto todos los recursos de docencia, de 
investigacion y de servicios auxiliares. Es el centro con el cual se identifican los 
profesores como local de trabajo y nucleo de sus Ppreocupaciones cientificas y 

profesionales” (P. 91). 

Segun Pinilla Sanchez (en Laurent y Fregosi, 1975) existe mucho caos en tomo a 
lo que se entiende por “departamento” y “facultad”, sefiala que existe confusién, 
de palabras y conceptos, a la que se agrega la lucha por el poder entre las 
facultades que quieren absorber a los departamentos y estos ultimos que luchan 
por subsistir. 

Para este autor, la distincién esencial entre departamento y facultad debe ser la 
siguiente (p. 279): “El departamento esta estructurado en funci6n de las areas del 
Conocimiento humano (epistemologia), en tanto que ta facultad se estructura en 
funcion de carreras o profesiones’”. 

Emesto Meneses (1979) regresando al caso de Pedro (ver modelo de 
organizacion por carreras), presenta el ejemplo del estudiante Pablo quien se 
inscribe en una instituci6n departamental (p. 239): 

“En contraposicion con ef estudiante Pedro, véase el caso de Pablo, recientemente inscrito 
en una universidad departamentalizada. Concluida su preparatoria, ingresa a la 
universidad una vez que ha elegido sus estudios. Pero esta eleccién no determinaré 
automaticamente su trayectoria académica a lo largo de su preparacién profesional. Su 
deseo de optar por un titulo determinado {o obfigard naturalmente a cursar cierto numero 
de matesias que constituyen la espina dorsal de sus estudios. Estas materias podran 
representar mas del 50% de sus estudios. E} resto de las materias que debera cursar son 
optativas, entre las cuales cabe distinguir dos clases: una que, aunque no pertenece al 
nucleo principal de sus estudios, son afines a ellos, y permiten que el alumno les dé a 
éstos un matiz particular de acuerdo con sus intereses y aptitudes; otras podrian ser 
etegidas entre (a totalidad de los cursos impartides en los distintos departamentos de la 
universidad, sin mas restricciones que las sefialadas por as dependencias que las ofrecen. 
De esta manera el campo de accién del estudiante no se circunscribe a un estrecho 
comedor académico, sino que abarca la totalidad de la universidad, y Pablo mismo 
determina los estudios que cursa. Por tanto, es frecuente que dos Qfaduados no tengan 
idéntica preparacién”. 

Este modelo de organizaci6n, centrado mas en las asignaturas que en curriculos 
completos, visualiza a ta institucidn de educacién superior como una division de 
unidades académicas denominadas departamentos. Cada uno de los cursos 
impartidas en ia institucién sera ofrecido, segtin su naturaleza, por alguno de los 
departamentos. Cada uno de los profesores de la universidad estara asignado al 
departamento de su especialidad. Los departamentos estan encabezados por 
directores interesados en 1a mayor parte de las materias que ellos ofrecen, yel 
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claustro de profesores de cada departamento suele estar constituido por 

especialistas en ta misma disciplina cientifica (Meneses, 1979, p. 240). 

Seguin Molina, Carrién, Larios, Leon y Hernandez (1979), los departamentos 

ofreceran docencia, investigacién y guia de aprendizaje dentro de su campo de 

conocimiento, conforme a los planes de estudio y los recursos con que cuente. En 

este sentido, al departamento le corresponde proveer de los profesores de las 

distintas especialidades a las escuelas de la universidad; “entre departamento y 

escuela debe existir una estrecha interrelacion (p. 113); la escuela otorgara el 

sentido de integracién en la especialidad que se busca, en sus objetivos y fines, 

el departamento da e! sentido de unidad epistemolégica a las asignaturas 

comunes. 

Por otra parte, cabe sefialar que la investigacion es una de las funciones basicas 

de los departamentos académicos, ya que la institucién de educacién superior 

debe ser una combinacién organica de formacién e investigacion que se 

complementen y enriquezcan mutuamente. Los profesores que formen parte de 

los departamentos deberan realizar investigaciones, personales o en equipo. En 

las investigaciones que se Ileven a cabo deberan tomar parte fos alumnos ya que 

su participacion es de vital importancia para su preparacién profesional. 

Por otro lado, la departamentalizacién pretende que las especialidades 0 carreras 

no estan aisladas, de tal manera que éstas obtengan servicios del mayor numero 

posible de departamentos académicos, !ogrando con esto que ei alumno sea 

realmente participe y esté en intima relacién con la comunidad de la que forma 

parte y con los fines y objetivos de la instituci6n. 

Como se puede observar, en este modelo organizacional, los departamentos 

tienen definidos un espacio fisico desde donde ofrecen servicios a toda la 

comunidad. Son el centro con el cual se identifican los profesores y el nucleo de 

sus preocupaciones cientificas y profesionales. 

Los departamentos son espacios que integran los recursos de ensefanza e 

investigacién en un area especifica del conocimiento, la cual se define 

convencionalmente de acuerdo a los desarrollos cientificos y tecnolégicos 

universalmente aceptados. Se trata por tanto, de unidades académicas y 

administrativas que sostienen el trabajo académico y determinan desde alli las 

actividades, tanto de docencia como de investigacion. 

De esta forma, en opinién del autor una carrera es en el modelo departamental, 

un conjunto organizado de asignaturas, impartidas por docentes adscritos a 

distintos departamentos académicos. 

Lo anterior, no implica la desaparicién de las coordinaciones de carreras, sino por 

el contrario, se hacen indispensabies para regular la formacién integra! de los 
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alumnos, sdlo que éstas no dependen de los departamentos académicos, sino 

que dependen de las divisiones de estudios y operaran mediante una forma de 

organizacién matricial 

C) Caracteristicas 

Seguin Meneses (1979) el modelo de organizacién departamental tiene una serie 

de caracteristicas que lo hacen diferente de otros modelos de organizacion. A 

continuacién se presentan las principales (p. 241): 

» “La unidad basica de la institucian de educacién superior es el 

Departamento Académico, formado por una comunidad de profesores e 

investigadores responsables de la docencia e investigacion en un campo 

determinado del conocimiento”. 

> “El Departamento Académico ofrece los cursos pertenecientes al area del 

conocimiento independientemente de la licenciatura o posgrado de los 

estudiantes". 

> “Los especialistas en los contenidos son los responsables de llevar a cabo 

la ensefianza’. 

> “Los departamentos académicos se integran en espacios fisicos definidos 

en donde el estudiante acude a ellos a tomar sus cursos, en vez de que el 

curso vaya al alumno”. 

> ‘La integracién del curriculum se realiza a través de la integracién de 

cursos ofrecidos por los Departamentos Académicos” 

> “Exigen un esfuerzo beneficioso de los estudiantes por adaptar el curso a 

sus necesidades, en caso de que lo tomen fuera de su propio 

departamento”. 

> “Facilita que la investigacién se realice dentro del mismo departamento y 

por tanto, esté ligada a la ensefanza”. 

> “Favorece {a implantacién del sistema de créditos” 

> “Fomenta mayor comunicacién entre todos los profesores de asignaturas 

afines’. 

> “Evita multiplicaciones innecesarias de los mismos cursos en toda la 

institucion”. 
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¥ “Fomenta comunicacién horizontal entre los estudiantes de diversas 

carreras, permitiendo a éstos sumarse a otros campos de conocimiento 

distintos del propio”. 

Estas mismas caracteristicas de la organizacion departamenta! se encuentran en 

Castrejon (1975), Robredo (1990) y Macias (1995). Andersen agrega otras 

caracteristicas de los departamentos (1968, p. 211): 

¥ “El departamento proporciona familiaridad, simplicidad formal y una 

jerarquia de autoridad claramente definida’”. 

“Proporciona al profesor (a) una base sobre !a cual puede relacionarse con 

otras personas con un minimo de malos entendimientos y esfuerzos 

superfluos y (b) un punto de apoyo desde el cual puede adauirir ja 

comprensién profesional necesaria para adaptarse a su institucion”. 

“El departamento como grupo unificado puede operar mas eficazmente en 

la organizacién universitaria que el miembro individual de la facultad. En 

este sentido, la universidad constituye una burocracia al mismo tiempo que 

una comunidad de maestros y estudiantes”. 

“El departamento proporciona un sistema de status aceptable dentro del 

cual el miembro de! claustro puede orientarse, y le proporciona la 

proteccién respecto de aquellas personas que tanto dentro coma fuera de 

la comunidad académica exigen mas del intelectual que lo que ésta 

preparado para dar’. 

“Las relaciones de un intelectual y su promesa no pueden ser apreciadas 

sabiamente, sino es por sus colegas profesionales dentro del 

departamento”. 

“Los departamentos académicos forman unidades basicas de la estructura 

administrativa capaces de iniciar la mayoria de las acciones que afectan a 

la institucién. Tienen la oportunidad, y algunas veces la autoridad 

exclusiva, para proponer la seleccién o promocién de los miembros de la 

facultad y para sugerir los cambios en las condiciones que afectan al 

estudiante en su aula. Ai mismo tiempo realiza propia y adecuadamente las 

politicas de la institucién” 

Por su parte, Laurent y Fregosi (1975) sefialan como principates caracteristicas 

del modelo departamental las siguientes (pp. 6-7): 

> “Aumento sostenido de la cantidad de departamentos existentes, tendiente 

a cubrir con cada uno de ellos un area del saber cada vez mas estrecha, 

pero con una mayor profundidad”. 
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“El fortalecimiento de un fuerte espiritu de cuerpo dentro de cada 

departamento, producto del trabajo en equipo, sobre la base de! consenso 

general, con grandes y frecuentes interrelaciones entre todos los 

integrantes”. 

“Un aumento de la flexibilidad académica, traducido en una mayor cantidad 

de cambios e innovaciones en sus organizaciones y formas de actuar” 

*Una tendencia sostenida hacia la descentralizacion de las universidades, 

No sdlo en lo académico, sino también en lo administrativo” 

“La flexibilizacion creciente de los curricula”. 

“La popularizacién de los regimenes tutorales para intentar onentar a los 

alumnos dentro de un sistema curricular flexible". 

D) Condiciones 

Para que funcione cabalmente el modelo de organizacién departamental, se 

requieren ciertas condiciones, entre ias principales se encuentran Jas siguientes 

(Macias, 1995; p. 76): 

> “Es necesario contar con un sistema de créditos fiexible para el estudiante, 

que permita compartir su trabajo representado en asistencia a clase, 

estudio en privado, tareas del laboratorio, practicas de campo, etc. Este 

sistema debera facilitar el acceso de los estudiantes a distintos cursos y 

permitir, en lo posible, que ellos puedan planear su propio curriculum y su 

acceso a los cursos elegidos” 

“Se deberan agrupar todas Jas asignaturas de las carreras y grados que 

ofrezca la institucién por departamentos académicos, los cuales se 

integran por area del conocimiento. Cada asignatura debera contar con 

una clave que identifique al departamento al que correspondan’” 

“Exige a los estudiantes que asisten a tomar cursos a un departamento 

distinto que no sea el de su especialidad, mayor dedicacion de su parte al 

estudio privade para adaptar las asignaturas a sus propias necesidades” 

“El modelo departamental y el sistema de créditos que permiten al 

estudiante no solo elegir su especialidad sino atin los cursos que la 

determinan obligan, como parte de la institucién, a proporcionarle asesoria 

alos alumnos a fin de que sus decisiones sean acertadas. Este sistema no 

puede funcionar de forma aceptable, si no es con la participaci6n de 

coordinadores de carrera que sean asesores de los estudiantes y estén 

ubicados en un érgano dGistinto al departamento académico, ya que éste 
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ultimo solo atiende asignaturas por areas del conocimiento 

_ independientemente de la licenciatura o grado académico”. 

“Se debera contar con mayor numero de profesores en la institucion de 

tiempo completo para que puedan realizar actividades de docencia, 

investigacion y vinculacion”. 

&) Ventajas y Desventajas 

Laurent y Fregosi (1975) sefialan como principales ventajas dei modelo 

departamental las siguientes (pp. 7-8): 

> “Se evita la accién compulsiva de planes de estudios rigidos sobre el 

estudiante” 

“Aumento del alcance social de la universidad. La libre eleccion de los 
temas de estudio por parte de cada estudiante, evita la exaltaci6n de un 

tema por si mismo”. 

“Aumento de! sentido de la responsabilidad en el estudiante. Toma 

conciencia de su capacidad de eleccidn y de decisi6n”. 

“Dinamizacién del proceso de educacién. Se provoca una constante 
evaluacién; se estimula una permanente actualizacién; aparecen y 
desaparecen disciplinas, asignaturas, seminarios; se crean centros de 

interés, etc.”. 

“Se evita una excesiva centralizacion académica y administrativa, 
aumentando ia eficiencia y rapidez de las respuestas a los problemas y 

evitando una excesiva burocratizaci6n’. 

“Desaparicién del duefo de catedra y fortalecimiento del trabajo en equipo” 

“Mayor interaccién entre los distintos aspectos de la dinamica del 
conocimiento, a través de una intensa busqueda del adecuado equilibrio 
entre las tres misiones de una universidad moderna: investigacién, 
docencia y servicio a la comunidad”. 

Castrején Diez (1982) agrega como ventajas las siguientes (p.177): 

> 

> 

“Permite a la universidad reagrupar las disciplinas por actividades’. 

“Evita la duplicidad de cursos con contenidos iguales”. 
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Para 

“Facilita el desarrollo de la investigacién y la creacién de nuevas 

especialidades” 

“Intensifica la cooperacion interdisciplinaria’. 

“Al alumno le representa un nivel académico mas elevado y atencién mas 

personal”. 

“Al maestro le permite participar en los cursos que estén de acuerdo con su 
especialidad, le ofrece mayores oportunidades de investigaci6n y mayor 

cooperacién con otros maestros de la misma especialidad”. 

“Posibilita la organizacién curricular de diferentes manera, en algunos 
casos rigida (materias obligatorias) y, en otros, flexible (optativas). 

Molina, Carrion, Larios, Leén y Hernandez (1979), la organizacion 
departamental ofrece una serie de ventajas que se pueden analizar desde 

diferentes puntos de vista (pp. 113-115): 

Administrativamente permite: 

> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

Establece un sistema de evaluacién constante de las actividades de 
profesores agrupados en areas afines. 
Evita la duplicidad de cursos 
Optimiza el uso de las instalaciones de la universidad 
Detecta rapidamente los problemas por areas especificas y hace mas 
expedita la solucién de estos 
Equilibra las cargas de trabajo, académicas y de investigaci6n 
Agiliza la comunicacién entre dependencias administrativas 
Elabora con anticipacisn listas, altas y otros documentos 

Para ios mismos autores, desde el punto de vista académico, las ventajas se 
pueden agrupar en los siguientes puntos: 

Para la universidad: 

> Eleva el nivel académico, al agrupar a los profesores especializados por 

areas 
Promueve la investigacién mediante una adecuada distribucién de fas 
cargas de trabajo 
Mantiene sistemas de evaluacion por objetivos y estandarizados 
Capacita a los profesores en aspectos diddacticos, pedagdgicos y de 
tecnologia educativa 
Forma un banco personal docente para agilizar la seleccién y contratacion 
de éste 
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Analiza y reorienta los planes y programas de estudios de acuerdo a la 

problematica actual 

Favorece, conforme se revisen jos planes de estudio, la formacién de 

Troncos Comunes de salidas de especializacion 

Favorece la Interdisciplinariedad entre los alumnos para ia formacion 

integral de ellos 

Disminuye los indices de desercién y cambios de carreras con el 

establecimiento de troncos comunes 

Para los profesores: 

> 

> 

Distribuye de manera mas equilibrada el tiempo para dedicar a la 

investigacion y ja docencia 

Ofrece mayor oportunidad en la participacién de cursos de actualizacion y 

congresos de su disciplina 

Mantiene actualizado al profesor en su campo de trabajo mediante el 

intercambio constante de experiencias con otros docentes de la misma 

area y acceso a una biblioteca especializada 

Ofrece la oportunidad de elaborar conjuntamente instrumentos de 

evaluacion mas precisos para los alumnos 

Presta un mejor servicio de asesoria a los alumnos, programando con mas 

precisién su tiempo 
Mejor preparacién de sus clases, al contar con materiales didacticos 

elaborados por el departamento 

Para los alumnos: 

> 

V
V
V
V
V
V
 

Mejor preparacién y capacitacién por parte de profesores especializados 

en cada disciplina 
Mayor participacion en las actividades de los diferentes departamentos 

Mayor comunicacién con alumnos de otras disciplinas 
Asesoria especializada de los diferentes departamentos 
Oportunidad de profundizar en los conocimientos basicos y especializados 
Motivacion e interés de trabajar en grupos interdisciplinarios 
Mayor oportunidad para decidir la carrera terminal al ingresar a un tronco 

comun 

Como desventajas del modelo departamenta! Laurent y Fregosi (1975) sefalan 

las siguientes (pp. 8-10): 

> “Pérdida de unidad de la universidad. Aparicién de un comienzo de 
desintegracién, con la consiguiente dispersién de los esfuerzos y una 
marcada diferenciacién y aistamiento de las distintas especiaiidades” 
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“Pérdida de una formacién completa del estudiante. La desaparicién de los 

planes de estudios ha producido una desintegracién curricular, una 

excesiva libertad de eleccion que hace posible una seleccién de 

asignaturas sin secuencia ldgica o correlacion cientifica, por realizarse en 

funcién del mérito intrinseco que poseen. No se obtiene generalmente ja 

vision totalizadora, porque suelen desaparecer o no implantarse cursos 

introductorios que actuan como orientadores a la formacioén dei hombre 

como tal” 

“Pérdida del concepto de la importancia de la experiencia. Esto se 

evidencia en la poca influencia que suele tener el consejero cuando actua 

sugiriendo y en el légico rechazo, que se basa en evitar un retorno a fos 

curricula cerrados” 

“Una especializacién prematura debido a la posibilidad de libre eleccién, 

antes de una maduracién necesaria para saber elegir’. 

“Pérdida de la identidad de 1a universidad. La respuesta inmediata y 

eficiente a las demandas del medio en que se halla inmersa, ha originado 

que esa accién sea considerada, consciente o subconscientemente, la 

mision fundamental a cumplir y, como consecuencia, el predominio de 

metas parciales y restringidas, por sobre las metas que debe poseer una 

universidad como tal” 

“Notable aumento del costo por estudiante, ante ja necesidad 

imprescindible de profesores de tiempo completo para poder ejercer un 

régimen de tutoria’. 

Andersen (1968) sefiala como desventajas de la organizacién departamental jas 

siguientes (p. 211): 

> 

> 

“La departamentalizacién puede amenazar la unidad del conocimiento y 

destruir cualquier posibilidad de lograr la unidad de la universidad”. 

La creciente descentralizacién proviene de las demandas de autonomia 

departamenta! que ha debilitado la autoridad central para tomar decisiones 

y para planear’ 

“Los departamentos han llegado a ser bloques politicos y sociales que 

destruyen las iniciativas que podrian amenazar su control sobre los 

estudiantes y sobre los fondos”. 

“E| departamento ha llegado a ser rigido, aislado y centrado en si mismo". 
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> “La extrema especializacion del conocimiento impticada en la organizacion 

departamental es innecesaria excepto en las ciencias experimentales 

5.3. La Organizacion Interdisciplinaria 

A partir de las criticas a ios modelos de organizacién por escuelas o facultades y 

departamental se han desarrolilado otras formas de organizacién que han sido 

utilizadas con éxito. Sin duda la que mas ha llamado {a atencion es la 

denominada “organizacién interdisciplinaria’, la cual consiste en un tipo de 

organizacién que permite la interaccion entre dos o mas disciplinas. 

En este apartado se hara una breve descripcién del modelo interdisciplinario, 

pero antes, cabria aclarar que esta forma de organizacion, segin Castrején Diez 

(1982), no ha tenido aplicacién en universidades latinoamericanas. 

Este modelo organizacional surge en la Universidad de Sussex en 1961 cuando 

dicha universidad buscaba encontrar un modelo alternativo a la organizacion 

tradicional. En su planeacién se consideré que la departamentalizacién fue la 

innovacion en la organizacion universitaria de! siglo XX, pero que ésta ofrecia 

restricciones para una ciencia mas complicada y extensa y una sociedad cada vez 

mas compleja (Castrején, 1982) 

En esta universidad la organizacién no es la facultad ni el departamento, sino jo 

que Ilamaron ia Escuela de Materias Multiples. 

Estas escuelas de materias multiples van desde las humanidades hasta las 
ciencias. Por ejemplo, la Escuela de Estudios Europeos: “La idea basica de esta 
escuela fue la de los grandes de Europa, en el que la civilizacion europea se 
estudiara a través de las disciplinas combinadas de historia, filosofia y literatura, 
en la misma forma en que el curso de los grandes de Oxford estudiaba la 
civilizacién de la antigdiedad” (Wright, 1964; en Castrejon, 1982). 

Por el lado de las ciencias la organizacién contemplaba también este enfoque de 

opticas multiples: “La escuela de ciencias aplicadas ha abandonado las antiguas 
distinciones profesionales entre la mecanica, la electrénica y la ingenieria, y ha 
creado nuevos cursos comunes sobre materias tales como las técnicas de contro! 
y fa ciencia de los materiales. Ella ha establecido igualmente lazos con las 

escuelas de ciencias sociales” (Briggs, 1972; en Castrejon, 1982). 

Para Arturo Velazquez (1982), el modelo interdisciplinario consiste en una 
organizacién académico-administrativa que permite la interacci6n de dos o mas 
disciplinas diferentes. Tal interaccién puede ir desde una simple comunicacion de 

ideas hasta la integracién mutua de conceptos metodoldgicos. 
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—! modelo interdisciplinario tiene como finalidad el permitir el quehacer 

universitario por medio de grupos interdisciplinarios sin eliminar el trabajo 

académico disciplinario en algunos casos especificos. 

La unidad de sustento de este tipo de estructura esta constituida por la existencia 

de grupos interdisciplinarios, donde la caracteristica de estos grupos es que estan 

integrados por personas que han recibido una formacién en diferentes conceptos, 

métodos, datos y técnicas, y se organizan en un esfuerzo comun, alrededor de un 

problema comuin, en donde existe una intercomunicacién continua entre los 

participantes de las diferentes disciplinas (Velazquez, 1982) 

Algunos Comentarios Finales 

Para concluir el tema de modelos de organizacién referentes a la conduccién de 

lo académico seria interesante hacer algunas consideraciones finales a manera 

de sintesis. 

Se presentaron ios principales modelos de organizacién académica que se han 

lievado a cabo en instituciones de educacién superior, estos han sido los modelos 

de escuelas o facultades, departamental e interdisciplinario. 

Estos modelos organizacionales no se contraponen con los modelos de 

conducci6n de {a institucién educativa tratados en la seccién anterior, sino por el 

contrario, se complementan como medios y estrategias para el desarrollo de la 

docencia, la investigacién y la vinculacion. Como ejemplo tenemos a las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos’ que 

operan con modelos predominantemente sistémicos y burocraticos, pero a la vez, 

implantaron el modelo de organizacion departamental. Asimismo, los institutos 

tecnolégicos agropecuarios® se basan en modelos sistémicos y burocraticos al 

mismo tiempo que operan con organizaci6n por escuelas o facultades. 

Por otra parte, se observé que e! modelo de escuelas o facultades surge con la 

concepcién napoleénica de la educacién. En esta organizacién, la escuela o 

facultad es la unidad académica responsable de todas las condiciones necesarias 

para obtener e! titulo o grado académico. Asimismo se analizaron sus principales 

caracteristicas asi como sus ventajas y desventajas. 

También se analizé fa organizacién departamental la cual tuvo sus origenes en 

Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Esta forma de organizacién surge como 

una alternativa al modelo napoleénico respondiendo a la necesidad de agrupar 

  

7 El autor se refiere a los institutes tecnotdgicos regionales dependientes de la Secretaria de Educacién 

Publica y que son objcto de esta investigacién 

8 Estas instituciones conforman al grupo de control y son dependientes de la secretaria de Educacién 

Publica. 
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distintas unidades que se encarguen de llevar a cabo la docencia e investigacién 

en campos especificos del saber. 

Se podrian sintetizar as diferencias principales entre uno y otro tipo de 

organizacion en dos: 

> El enfoque: Los departamentos estan dirigidos a fa investigacion y a la 

interdisciplina, las escuelas primordialmente a la ensefanza y a la 

profesionalizacién. 

» La organizacién de !os maestros: En los departamentos se encuentran en 

comunidades por disciplinas, en la organizacién por escuelas no. En las 

escuelas los alumnos se organizan por profesiones o carreras, en los 

departamentos por areas del conocimiento. 

Se analizé un tercer modelo referente a la interdisciplina, el cual esta estructurado 

en toro a grupos interdisciplinarios buscando la mayor libertad y flexibilidad en el 

quehacer educativo. Este modelo organizacional es considerado por algunos 

autores como futurista y en la actualidad no tiene aplicacién en fas instituciones 

de educacién superior latinoamericanas. 

Por otra parte, las caracteristicas, ventajas y desventajas que se presentaron en 

este capitulo referentes a los modelos de organizacién por escuelas 0 facultades 

y departamental, no fueron producto de investigaciones cientificas, sino 

Unicamente fueron apreciaciones de criterio de los autores citados basandose 

principalmente en su experiencia profesional con este tipo de instituciones, por lo 

que habria que corroborar mediante experimentos cientificos ta validez de dichas 

afirmaciones. La presente investigacién pretende analizar mediante un disefho 

cuasiexperimental \as relaciones entre algunas variables y la producci6n 

académica en los modelos departamental y de carreras. 

Por lo anterior, es pertinente mencionar que a partir de este momento, fa 

investigacién se centraré en los institutos tecnolégicos y los modelos de 

conduccién de lo académico (modelo departamental y modelo de escuelas o 

facultades); los modelos organizacionales concernientes a la institucion educativa 

ya no se trataran, en virtud de que el presente estudio tiene como objetivo 

fundamental evaluar y comparar la produccion académica en éstas instituciones 

educativas. 
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PARTE Ill. LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS COMO 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

Antes de comenzar el estudio del disefio e implantacién del modelo de 

organizacién departamental en los institutos tecnoldgicos es necesario presentar 

una breve descripcién del Sistema de Educacién Superior en México, del Sistema 

Nacional de Educacién Tecnolégica y del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnolégicos, ya que éste ultimo es el que agrupa a las instituciones donde se 

llevé a cabo la investigacion y forma parte dei sistema educativo nacional. 

6. EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 

Una vez analizados los antecedentes y desarrollos organizacionales, asi como los 

principales modelos de organizacion con que operan 0 han operado las 

instituciones de educacién superior, se hace necesario describir al Sistema de 

Educacién Superior Mexicano, el cual tiene caracteristicas muy particulares que 

deben ser analizadas para tener un conocimiento mas completo sobre la 

organizacion universitaria en Mexico. 

6.1. Ubicacién Dentro del Sistema Educativo Mexicano 

El sistema educativo mexicana comprende tres niveles: la educacién basica 

(preescolar 2 afios, primaria 6 y secundaria 3), la educacién media superior 

(comprende el bachillerato o estudios equivalentes y los estudios técnico- 

profesionales con duracién promedio de 3 afios) y la educacién superior. Este 

Ultimo nivel comprende la educacion normal, la tecnolégica y la universitaria, 

ademas incluye carreras profesionales cortas y estudios de licenciatura, 

especialidad, maestria y doctorado, asi como opciones terminales previas a la 

conclusién de fa licenciatura (Ley General de Educacién, 1993 y Ley para la 

Coordinacién de la Educacién Superior, 4978). 

6.2. Estructura y Funciones del Sistema de Educacién Superior 

El sistema de educacion superior esta compuesto por los subsistemas 

universitario, tecnolégico y de normales, a los que se agregan otras instituciones 

publicas de educacién superior y nivel especializado®, constituidas bajo el 

régimen de asociacion civil, autorizadas y reguladas por dependencias de la 

Secretaria de Educacién Publica. 

_ 
9 Entre las mas impostantes se encucntran las escuclas nduticas dependientcs de fa Secretaria de Marina, las 

de artes dependicntes de! Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras. 
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Las instituciones pertenecientes al sistema deben realizar las funciones 

sustantivas de docencia, investigacién y extension de ja cultura’ (Articulo 3° 

Constitucional y Ley General de Educacion). La educacién superior mexicana, al 

igual que otros sistemas educativos de nivel avanzado, enfatiza tres areas en la 

formacion superior: {a cientifica, la tecnoldgica y la humanistica. 

6.3. Elementos Normativos y Juridicos de la Educacion Superior 

El cuerpo normativo de ta Educacién Superior mexicana esta integrado por el 

conjunto de aspectos que condicionan y orientan al sistema. Se pueden clasificar 

en tres: ordenamientos juridicos, politicas y lineamientos para el desarrollo y 

orientaciones de tipo filoséfico. 

A) Ordenamientos Juridicos 

Los ordenamientos juridicos que conforman ta infraestructura legal basica de la 

educacién superior son la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

y, mas especificamente el Articulo 3° Constitucional. Este sintetiza los fines 

educativos y destaca el caracter social de la educacion. La Ley General de 

Educacién, ja cual reglamenta el articulo mencionado, establece ja naturaleza, 

fines, medios y condiciones de operacion de la educacion. Otros ordenamientos 

son la Ley de Planeacion, Ley para la Coordinacién de la Educacién Superior, !a 

Ley de Profesiones y las disposiciones contenidas en la Ley Organica de la 

Educacién Publica Federal. 

La naturaleza juridica de las instituciones esta constituida por su Ley Organica, 

los Estatutos Generales, los reglamentos, el contrato colectivo de trabajo, los 

manuales de organizacién y procedimientos y otras disposiciones internas. Esta 

naturaleza sefala, entre otros aspectos, el lipo de relacion que guarda la 

institucién con la administracién publica federal o estatal Segun esta condicion, 

las instituciones pueden ser publicas o privadas. Las primeras las puede crear el 

gobierno federal o los gobiernos estatales. Este tipo de centros educativos 

pueden constituirse en instituciones centralizadas, organismos descentralizados u 

érganos desconcentrados. A su vez, éstas pueden ser instituciones autonomas 0 

no aut6nomas 

  

10 Algunas institucioncs de educacién superior Haman a la tercer area sustantiva extension (como en cl caso 

de la Universidad Autonoma Metropolitana) o vinculacion (como en cl caso de los Institutos Tecnoldgicos 

dcpendientes de a DGIT) 
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B) Politicas y Lineamientos para el Desarrollo 

Las politicas y lineamientos para el desarrollo estan contenidas en los planes y 

programas de desarrolio de orden nacional, regional, estatal e institucional. Si 

bien estos instrumentos no son obligatorios en todos los casos, tienen caracter de 

indicativos en la medida que una buena parte de ellos se encuentran 

contemplados en el Programa de Desarrollo Educativo vigente. 

C) Orientaciones de Tipo Filoséfico 

Otra fuente orientadora det deber ser de la educacién superior se sustenta en el 

ideario y orientaciones filoséficas que, en lo general, fomentan el 

desenvolvimiento de las diferentes instituciones educativas, ellas hacen 

referencia a la misién de la educacion superior, concepciones, valores y principios 

que al interior de cada casa de estudios se tiene, por ejemplo, de la sociedad, el 

hombre, la educacién, el conocimiento y la cultura (ANUIES, 1989). 

6.4. Modelos de Organizacién de las Instituciones de Educacién Superior 

Para el desarrollo de sus funciones académicas y de apoyo, actualmente la 

mayoria de las instituciones de educacién superior en México se organizan 

académicamente con el modelo de organizacion de escuelas y facultades, el! cual 

qued6 definido en el apartado anterior (Palian, Lopez, Mungaray. Mendoza, 

Martm, Mejia, Noriega y Diaz, 1994, pp. 40-41). 

Otra forma de organizacién existente en varias instituciones de educacion 

superior mexicanas consiste en el modelo departamental, el cual también se 

explicO en el apartado anterior y consiste basicamente en conjuntar e 

interrelacionar cuando menos dos de las funciones sustantivas de la educacion 

superior: docencia e investigacién. 

En to que atafie al gobierno universitario, por lo general es unipersonal y 

colegiado. El unipersonal se refiere a la autoridad de los rectores, directores de 

facultades y escuelas y, en algunos casos, jefes de divisién 0 departamento. Las 

instancias de gobierno colegiadas, estan conformadas por profesores, alumnos y 

autoridades que se encuentran representadas en consejos. Existen consejos 

universitarios, consejos técnicos, consejos internos y consejos académicos. La 

toma de decisiones se lleva mediante consensos. 

Tanto en las instituciones de educacién superior publicas como las particulares, 

las condiciones laborales de los trabajadores, por lo general, son pactadas con 

los sindicatos. Existen sindicatos del personal académico y del personal 
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administrativo y 1a vida laboral se norma mediante contratos colectivos suscritos 

con ellos. 

7. EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 

El Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica esta integrado por un conjunto de 

instituciones educativas de caracter nacional y federal que tienen por objeto 

formar cuadros técnicos que apoyen las acciones prioritarias 0 estratégicas a fin 

de impulsar el desarrollo del pais a través de la aplicacién de las ciencias y la 

tecnologia. 

A fin de identificar ai Instituto Tecnolégico como una institucién educativa que 

forma parte de este sistema a continuacién se presenta el origen y el desarrollo 

de la educacién tecnolégica en México. 

7.1, Desarrollo Histérico de la Educacién Tecnolégica 

E! origen de la educacién técnica en México, por su aplicacion practica y social, 

puede remontarse a la época prehispanica con la aparicién de las artesanias, la 

alfareria, 1a lapidaria, la ebanisteria, entre otras actividades, las cuales surgieron 

para satisfacer necesidades diversas. La fabricacién de utensilios domésticos, 

herramientas agricolas y armas de guerra requirieron para su fabricacion de 

manos habiles. 

Asi se origina el gremio artesanal, los artesanos se formaban por medio de la 

ensefanza técnica. Este tipo de ensefianza se fue desarrollando conforme a la 

propia evolucién historica de !a humanidad. Durante ia colonia se funda la 

primera Real y Pontificia Universidad de México; a raiz de la Independencia, 

surgen las escuelas de orientacién técnica, tales como la de agricultura, artes y 

oficios y, mas tarde las de comercio y administracion 

La evolucién de la educacién tecnolégica en México es producto de un conjunto 

de factores tales como el desarrollo socioecondmico, asi como las concepciones 

educativas predominantes en el pais, a través de la historia. 

Por la indole de la investigacién, aqui sdlo se trata del desenvolvimento de la 

educacién tecnolégica a partir del periodo posrevolucionario, pues este es 

esencial para comprender el marco actual del Sistema Nacional de Educaci6n 

Tecnoldgica. 

Con fa transformacién social y politica producida por la Revolucion Mexicana se 

inicia una etapa trascendental en la educaci6n técnica. Asi, en 1915 se funda la 

Escuela de Ensefanzas para e! Hogar y, en 1916, durante el régimen del 
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Presidente Venustiano Carranza, la Escuela de Artes y Oficios para varones se 

transforma en Escuela Practica de Ingenieros Mecanicos y Electricistas, y se 

reestructura y actualiza la Escuela de Comercio y Administracion. En ese mismo 

afo se crea la Escuela Nacional! de Industrias Quimicas. 

Durante el periodo del Presidente Alvaro Obregén se crean nuevos planteles: la 

Escuela Técnica de Maestros Constructores (1922), que dio origen a la Escuela 

Superior de Construccién (1932) y es el antecedente de la actual Escuela 

Superior de Ingenieria y Arquitectura del Instituto Politécnica Nacional (IPN) 

A partir de 1924 opera el Instituto Técnico Industrial (IT1) para montadores 

mecanicos, montadores electricistas y peritos automovilistas; el ITI desaparece al 

crearse el Instituto Politécnico Nacional. En esa época se crean las escuelas 

para sefioritas Gabriela Mistral y la Escuela Técnica y Comercial de Tacubaya en 

las que se imparten ensefianzas comerciales, industriales y domésticas. 

En 1933, durante el periodo de! Presidente Abelardo L. Rodriguez, se fundan dos 

escuelas federales de industrias textiles: !a de Rio Blanco, Veracruz y la de Villa 

Alvaro Obregon, Distrito Federal, el propésito de estas escuelas era preparar 

obreros calificados, técnicos y profesionistas en el ramo. Con el tiempo, la 

Escuela Federal de industrias Textiles del D.F. se transforma en la Escuela 

Superior de Ingenieria Textil de! IPN. 

En estos afios 1932-1933, surge !a idea de integrar y estructurar un sistema de 

ensefianza técnica; es entonces cuando se define el concepto de la Escuela 

Politécnica, con sus caracteristicas pedagdgicas y organicas. como la base 

funcional de un sistema. 

En esta Escuela Politécnica se establecieron las bases para que, en 1936, se 

integrara el Instituto Politecnico Nacional (IPN). La creacién IPN, durante el 

régimen del Presidente Lazaro Cardenas, que se logré mediante la integracion de 

la mayoria de las escuelas técnicas federales existentes en el pais, reflejo ta 

intencién de constituir un sistema de educacién técnica que atendiera 

organicamente los diversos niveles educativos. El IPN, en su creacién, basa su 

estructura en los ciclos prevocaciona! (de nivel medio basico), vocacional (de 

nivel medio superior y antecedente del profesional) y profesional 

Durante el periodo presidencia! del general Manuel Avila Camacho (1940-1946), 

la educacién técnica crece y se reestructura. Con la reorganizacion dejaron de 

depender del IPN las escuelas prevocacionaies que se encontraban fuera del 

Distrito Federal y las escuelas de artes y oficios, que pasaron adscritas a la 

Direccién General de Segunda Ensefianza. 

El posgrado se establece en el Instituto Politécnico Nacional en el afio 1946, y se 

reconoce como atribucién de este institute en la Ley Organica expedida en 1949. 

    - 134 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

En 1948 inician sus actividades en las escuelas de pesca en Alvarado, Ver., y 

Guaymas, Son., dependientes de la Secretaria de Marina. En este ano tambien 

se crean los primeros institutos tecnologicos en tas ciudades de Durango y 

Chihuahua 

En 1958, e! Presidente de ja Reptblica, Lic. Adolfo Lopez Mateos crea la 

Subsecretaria de Ensefanza Técnica y Superior, haciendo evidente la 

importancia que ya habia alcanzado la educaci6n técnica en el pais. £n esta 

nueva estructura el Departamento de Ensefianza Técnica Industrial y Comercial 

se convierte en la Direccién General de Educacién Tecnolégica Industrial y 

Comercial. En ese mismo afo se establecié, en los planteles de la direccién 

general mencionada, ei ciclo de ensefianza secundaria con actividades 

tecnolégicas, denominado Secundaria Técnica 

En 1961, por Decreto Presidencial, se crea el Centro de Investigacion de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Este organismo 

descentralizado, destinado a la formacién del posgrado, inicid sus actividades con 

cuatro programas: neurofisiologia, fisica, matematicas e ingenieria eléctrica. 

En 1962 se crea el Programa Nacional de Capacitacion para el Trabajo Industrial 

y Agricola, y un afio después se inauguran los primeros diez Centros de 

Capacitaci6n para el Trabajo Industrial. 

En 1968 se crean los Centros de Estudios Tecnolégicos, con el propdsito de 

ofrecer formacién profesional de nivel medio superior en el area industrial. 

En 1969, el Instituto Politécnico Nacional deja de atender la educacién secundaria 

denominada prevocacional, que desaparece del ciclo basico de ensefianza 

media 

En 1972 se crean los Centros de Estudios Tecnolégicos Agropecuarios y los 

Centros de Estudios Tecnoldgicos Forestales. En julio de ese mismo afio se crea 

la Direccién General de Educacién Tecnolégica Pesquera, que inicia sus 

actividades ofreciendo e! nivel basico de segunda ensefianza. 

En 1973 se crea el Primer Instituto Tecnolégico Agropecuario, en Durango, con 

objeto de extender las actividades del sistema de educacién tecnolégica 

En 1975 se crea el Consejo del Sistema Nacional de Educacién Técnica, organo 

de consulta de fa Secretaria de Educacién Publica, antecedente inmediato del 

actual Consejo del Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica (COSNET), 

instaurado en diciembre de 1978. 

En 1976 se crearon los primeros cuatra Centros Regionales de Graduados e 

Investigaci6n Tecnoldgica, dependientes de !os Institutos Tecnoldgicos. Con la 
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creacién de estos organismos se da inicio a la formacién de posgrado y a la 

investigacién, en dichas instituciones, creandose también la Subsecretaria de 

Educacion e Investigacion Tecnolégicas (SEIT). 

En septiembre de 1978, los planteles de las direcciones generales de Educacion 

Tecnolégica Agropecuaria, de Ciencia y Tecnologia del Mar, y de Educacién 

Tecnoldgica Industrial dejan de atender el nivel medio basico. 

A finales del mismo afio se crea el Colegio Nacional de Educacién Profesional 

Técnica (CONALEP), organismo publico descentralizado cuyo objetivo es la 

preparacién de los profesionales calificados, de nivel medio, que requiere el 

sistema productivo de bienes y servicios del pais. 

Al principio de la década de los afos 80 surgieron los Centros de Investigacion y 

Graduados Agropecuarios, dependientes de ja Direccién General de Educacién 

Tecnolégica Agropecuaria. 

En 1984 se instituyé la maestria en ingenieria pesquera en el Instituto 

Tecnolégico dei Mar de Mazatlan, Sinaloa, plantel dependiente de la Unidad de 

Educaci6n en Ciencia y Tecnologia del Mar. 

En el mismo afio se crea el Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDI), 

organo desconcentrado de la Secretaria de Educacién Publica, este Centro, 

estructurado como faboratorio industrial, tiene por objetivo proporcionar apoyo 

tecnolégico a las empresas industriales, preferentemente a las pequefias y a las 

medianas. 

En 1993 se expide la Ley General de Educacién Superior con ja que se apoya la 

politica educativa del gobierno federal centrada en el proceso de federalizacién 

de la educacién, es asi que se fortalece la educacion técnica de los estados y se 

inicia la operacién de las umiversidades tecnolégicas y de los institutos 

tecnolégicos superiores, éstos ultimos, descentralizados del gobierno estatal. 

Para el ciclo escolar 1998-1999 el Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica 

esta “conformado por 1,836 planteles (incluye 427 instituciones educativas 

descentralizadas de los Estados), los cuales atienden 1'520,905 alumnos con una 

planta de 91,907 docentes (COSNET, 1999, p. 13). 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Sistema Nacional de Educacién 

Tecnolégica se ha conformado a lo largo de muchos afos y tiene origenes 

diversos: es producto de la evolucién de algunas escuelas o instituciones, y de la 

creacién, modificacién o la desaparicion de otras."! 

  

' Coma base de to que aqui se plantea, se utilizaron varias obras que se mencionan en fa bibliografia al 

final de la investigacion. 
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7.2. Conformacién del Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica 

El Sistema Nacional de Educacion Tecnolégica esta conformado por once 

instituciones: seis de ellas clasificadas como dependencias centralizadas, dos 

como érganos administrativos desconcentrados y cuatro como organismos 

descentralizados que se ubican en la administracién publica paraestatal 

Las dependencias centralizadas que son unidades administrativas adscritas a la 

responsabilidad del Subsecretario de Educacion e Investigacién Tecnologicas son 

las siguientes: 

Direccién General de Centros de Formacion para el Trabajo 

Direccian General de Educacién Tecnoldgica Industrial 

Direccién General de Educacién Tecnolégica Agropecuaria 

Direccién General de Institutos Tecnoldgicos 

Direccion General de Educacion Secundaria Técnica 

Unidad de Ciencia y Tecnologia del Mar V
V
V
 
V
Y
 

Los organos administrativamente desconcentrados jerarquicamente subordinados 

a la Secretaria, son: 

> Instituto Politécnica Nacional, que se rige por una ley organica expedida 

como Decreto del Congreso de la Unidn; y 

> Centro de ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDES!), creado por decreto 

presidencial en 1984. 

Los cuatro organismos descentralizados del Poder Ejecutivo Federal -con 

personalidad juridica y patrimonio propios- son los siguientes 

+ Colegio Nacional de Educacién Profesional Técnica (CONALEP) 

> Centro de Ensefanza Técnica Industrial (CET!) 

> Centro de Investigacién y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnica 

Nacional (CINVESTAV) 

> Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica (INAOE) 

£n forma complementaria al Sistema Federal, se genera el de caracter 

descentralizado de los Estados, en el cual se tiene la participacion de los 

gobiemos estatales en la creacién y operacién de los planteles. Este Sistema 

cubre los niveles de formacién para el trabajo, medio basico (secundaria técnica), 

medio superior y superior en los campos y especialidades que se requieren para 

atender las demandas regionales. 

Los érganos administrativamente desconcentrados y los organismos 

descentralizados de! Poder Ejecutivo son coordinados por el Subsecretario de 
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Educacién e Investigacian Tecnolégicas; en el caso de las unidades 

descentralizadas de los gobiernos de ‘os Estados, queda a cargo del 

Subsecretario la atencién a las funciones normativas a fin de asegurar que se 

cumplan las politicas nacionales establecidas al respecto (SEP-SEIT, 1998, pp 

43-17). 
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Fig. 5 Composicién del Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica 

7.3. Niveles Educativos en Educacién Tecnoldgica 

Los servicios educativos que ofrece e! Sistema Nacional de Educacién 

Tecnolégica estan referidos a cuatro niveles: formacion para el trabajo (que no 
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requiere antecedentes formales de escotaridad), medio basico (con antecedente 

de primaria); medio superior (con antecedente de secundaria), superior (con 

antecedente de bachillerato) que incluye al posgrado con sus tres programas: 

especializacién, maestria y doctorado 

A) Formacién para el Trabajo 

Las acciones que realiza el Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica en 

materia de formacién para el trabajo estan orientados fundamentalmente a 

atender la demanda social de capacitacion, es decir, la que se ofrece como 

antecedente para la incorporacién al Ambito laboral. De esta manera, se 

contribuye a cubrir las necesidades nacionales de mano de obra calificada para e! 

nivel de ejecucién correspondiente a las operaciones y tareas que se realizan en 

la industria y en los servicios. 

La formacién para el trabajo que lleva a cabo el Sistema Nacional de Educacién 

Tecnolégica se presenta en dos modalidades: la formal, que esta a cargo de la 

Direccién General de Centros de Formacién para el Trabajo, y la no formal, en la 

cual participan diversos érganos del sistema, cuya responsabilidad esta centrada 

en otros niveles educativos. 

B) Nivel Medio Basico 

El nivel medio basico es de reciente incorporacion al Sistema Nacional de 

Educacién Tecnolégica y se atiende en las secundarias técnicas distribuidas en 

todo el territorio nacional. Este nivel educativo tiene como antecedente la primaria 

y es coordinado por la Direccién General de Secundarias Técnicas la cual 

depende de la Subsecretaria de Educacion e Investigacién Tecnolégicas segun el 

Reglamento Interior de la SEP, expedido en el Diario Oficia! de La Federacion el! 

23 de junio de 1999. 

C) Nivel Medio Superior 

El nive! medio superior de la educacién en México, que tiene como antecedente 

escolar la secundaria, presenta tres modalidades: la propedéutica (bachillerato 

general), destinada a la preparacion para cursar estudios profesionales de nivel 

superior, la terminal o profesional, y la denominada bivalente, es decir, la que 

cumple con ambas finalidades. De estas tres modalidades, el Sistema Nacional 

de Educacién Tecnoldégica atiende dos: la terminal o profesional, mediante la 

formacién de técnicos profesionales y 1a bivalente, por medio dei bachillerato 

tecnolégico y la formacién de técnicos. 
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D) Nivel Superior 

Este nivel educativo se imparte después det bachillerato o de su equivalencia. 

Comprende ta educacién normal, la tecnoldgica y ta universitaria, ademas, incluye 

carreras profesionales, cortas y estudios encaminados a obtener los grados de 

licenciatura, maestria y doctorado, asi como cursos de actualizacién y 

especializacion. 

7.4. Instituciones del Sistema Nacional de Educacion Tecnolégica 

Dependiente de la Secretaria de Educacién Publica, la Subsecretaria de 

Educacién e Investigacién Tecnoldgicas es el organismo que tiene a su cargo la 

coordinacién del Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica 

Esta subsecretaria que coordina las funciones de las direcciones generales de 

educacion técnica y de las demas instituciones que tiene bajo su responsabilidad, 

tiene como objetivo principal e! promover el desarrollo la educacién e 

investigacion tecnolégicas, asi como !a formaci6n para el trabajo 

Con el objeto de dar a conocer en términos generales lo que realizan los érganos 

coordinados por dicha subsecretaria y que forman parte del Sistema Naciona! de 

Educacién Tecnolégica a continuacién se presenta una sintesis de cada uno de 

ellos 

A) Direccién General de Centros de Formacién para el Trabajo (DGCFT) 

En 1982, la Secretaria de Educacién Publica oficializé la Unidad de Centros de 
Capacitacién como organo coordinador del Subsistema de Capacitacion para el 
Trabajo; en 1985, la unidad se convirtié en la Direccién General de Centros de 

Capacitacion, dependiente de la Subsecretaria de Educacién e Investigacion 

Tecnolégicas y en marzo de 1994 se convierte en Direccién General de 

Formacién para el Trabajo, segun el Reglamento Interior de la SEP vigente 

La Direccién General de Formacién para el Trabajo tiene como principal objetivo 
el formular e implantar planes y programas de capacitacién, adiestramiento y 

formacién para y en el trabajo orientados a desarrollar y dignificar al trabajador 

manual como elemento productivo, perfeccionando sus conocimientos técnicos y 

desarrollando sus habilidades con el fin de que contribuyan al desarrollo integral 

del pais. 

Para alcanzar sus propésitos esta direccién general coordina a 198 planteles 

llamados Centros de Capacitacién para el Trabajo (CECATH), distripuidos en todo 
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el territorio nacional, atendiendo una matricula total de 98,156 alumnos (COSNET, 

1999, pp. 15-49). 

B) Direccién General de Educacién Tecnolégica Industrial (DGETI) 

Los objetivos primordiales de esta direccién general son: preparar técnicos 

calificados que satisfagan las necesidades de personal de mandos intermedios en 

los sectores productivos -industrial y de servicios-, y formar bachilleres que con 

una orientacién hacia la tecnologia tengan los conocimientos indispensables para 

estudiar una ticenciatura. 

Esta institucién, también centralizada, ofrece servicios educativos en el nivel 

medio superior, en las modalidades de técnico profesional y de bachilierato 

tecnoldgico 

La Direccién General de Educacién Tecnoldégica Industrial ofrece sus servicios en 

428 planteles (261 Centros de Bachillerato Tecnolégico Industrial y de Servicios 

CBETIS y 167 Centros de Estudios Tecnoldgicos Industrial y de Servicios CETIS), 

distribuidos en todo el territorio nacional, atendiendo una matricula de 487,434 

alumnos (COsNET, 1999, pp. 15-49) 

C) Direccién General de Educacién Tecnolégica Agropecuaria (DGETA) 

Con los programas académicos de la Direccién General de Educacién 

Tecnolégica Agropecuaria se forma principalmente, personal profesional medio y 

superior, capaz de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores 

agropecuario y forestal tanto en actividades extractivas como en las de 

transformacion. 

Esta direccién general coordina 204 planteles en los que se proporcionan 

servicios educativos en el nivel medio superior (198 Centros de Bachillerato 

Tecnolégico Agropecuario CBTA y 6 Centros de Bachillerato Tecnoldgico Forestal 

CBTF) y 20 planteles en el superior incluyendo al posgrado (Institutos 

Tecnolégicos Agropecuarios). Para el ciclo escolar 1998-1999, los pianteles 

adscritos a DGETA atendieron una poblacién escolar de 120,519 alumnos 

(COsNET, 1999, pp. 15-49). 

D) Direccién General de institutos Tecnolégicos (DGIT) 

La Direccién General de Institutos Tecnolégicos es también una entidad 

centralizada, cuyos fines son: formar profesionales que puedan desempefiarse 

con eficiencia en puestos de mando superior en los sectores productivos, 

contribuir a la investigacién y ai avance tecnolégico, atender la demanda de 

educacién superior y de posgrado en ciudades de provincia e impulsar el 

progreso nacional. 
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Esta direccién tiene a su cargo 76 Institutos Tecnoldgicos, un Centro de 

Interdisciplinario de Investigacion y Docencia en Educacién Técnica (CHDET), un 

Centro Nacional de Investigacion y Desarrollo Tecnolégico (CENIDET) y cuatro 

Centros Regionales de Optimizacién y Desarrollo de Equipo (CRODE). 

En estas instituciones se forman profesionistas e investigadores y se llevan a 

cabo programas de investigacién, de acuerdo con la politica nacional! de ciencia y 

tecnologia. 

En el ciclo escolar 1998-1999 se atendid una poblacién escolar de 180,202 

alumnos de los cuales 177,327 correspondieron a licenciatura, 241 a 

especializacion, 2,476 a maestria y 158 a doctorado (COSNET, 1999, pp. 15-49). 

E) Direccién General de Secundaria Técaica (DGST) 

Esta direccion general es una entidad centralizada de! Gobierno Federal y tiene 

como objetive principal formar recursos humanos en el nivel medio basico. Se 

incorporé al Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica a partir del Reglamento 

interior de la SEP, publicado en el Diario Oficial del 26 de marzo de 1994 y 

depende de !a Subsecretaria de Educacién e Investigacion Tecnoldgicas. Durante 

el ciclo escolar 1998-1999 se contd con 119 planteles ubicados en ei Distrito 

Federal atendiendo una matricula de 131,069 alumnos (COSNET, 1999, pp. 15- 

49). 

F) Unidad Educativa de Ciencia y Tecnologia del Mar (UECyTM) 

Esta unidad coordina a los planteles que en distintos lugares del pais ofrecen 

estudios relacionados principalmente con ta exploracién del mar y de las aguas 

continentales. 

La UECyTM atiende ios niveles medio superior y superior, incluyendo al 

posgrado, en sus 38 planteles distribuidos en diversas regiones del territorio 

nacional atendiendo una matricula de 25,722 alumnos (SEP-SEIT, 1998). 

G) Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

El Instituto Politecnico Nacional es un organismo administrativamente 

desconcentrado de ta Secretaria de Educaci6n Publica. 

Esta institucién atiende tos niveles medio superior en sus modalidades profesional 

medio y bachillerato tecnalégico; {a licenciatura abarca, practicamente, a todos los 

campos de la ingenieria, 1a tecnologia, las ciencias naturales y las exactas, asi 

como econémico-administrativas; y el posgrado, en el que se tienen programas de 

especializacién, maestrias y doctorados. 
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La investigacién es uno de los campos de esta institucion y se lleva a cabo en 

distintas areas de acuerdo con !a orientacion de las escuelas del nivel superior. 

El IPN cuenta con 49 planteles donde se ofrecen fos niveles medio superior, 

superior y posgrado, y cinco centros donde solo se realiza actividades de 

investigacion. 

La poblacién estudiantil total con que cuenta el Instituto Politecnico Nacional! es 

de 133,894 alumnos (COsNET, 1999, pp. 15-49) 

H) Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDES)) 

El Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial fue creado como érgano 

desconcentrado de la Secretaria de Educaci6n Publica el 7 de marzo de 1984 

La funcidn sustantiva de este centro es propiciar la vinculacion de la industria 

nacional con las instituciones del Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica, 

mediante la produccién, adquisicion, transferencia y comercializacion de bienes y 

servicios tecnolégicos para el desarrollo del pais 

E! CIDES! tiene su cede en la ciudad de Querétaro, donde se realizan las 

funciones que le han sido encomendadas por el decreto que le dio origen. 

1) Colegio Nacional de Educacién Profesional Técnica (CONALEP) 

Esta es una institucién descentralizada del gobierno federal, con personalidad 

juridica y patrimonio propios, cuyo objetivo esencial es la formacion de personal 

técnico en puestos de mando intermedio en los sectores productivos 

En esta institucion, a la preparacién técnica de naturaleza eminentemente 

aplicada, se agrega la formacién cientifica, humanistica y social, con la finalidad 

de formar no solamente profesionales aptos y eficientes en el desarrollo de su 

funcién productiva, sino personas con clara conciencia civica, sentido de 

responsabilidad e integrades al proceso de desarrollo de! pais 

Et CONALEP cuenta con 260 planteles que atienden 216,948 alumnos en el nivel 

medio superior distribuidos en el territorio nacional A partir de! ciclo escolar 1997- 

1998 ofrece fa posibilidad de que mediante un programa de complementacion 

académica (consistente en cursar seis asignaturas adicionales), e! estudiante 

complete el Bachillerato Tecnolégico con lo que podra cursar estudios en el 

Ambito superior (COSNET, 1999, pp. 15-49). 
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J) Centro de Ensefianza Técnica Industrial (CET) 

Esia institucion, descentralizada del gobierno federal, tiene caracter regional, 

cuenta con dos planteles en la ciudad de Guadalajara y ofrece sus servicios en 

los niveles medio superior y superior 

Sus objetivos fundamentales son formar cuadros altamente calificados asi como 

realizar investigacion basica y aplicada de caracter técnico, cientifico y 

pedagdgico: generar servicios de extension institucional hacia !a comunidad y 

proporcionar servicios de apoyo al sector productivo 

En el ciclo escolar 1998-1999 estas instituciones atendieron a 4,482 alumnos en 

donde 3,444 correspondieron a bachillerato tecnolégico y 1,038 a licenciatura 

(COSNET, 1999, pp. 15-49). 

K) Centro de Investigaciéa y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnica Nacional (CIEA-IPN) 

El Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del! IPN fue creado por 

Decreto Presidencial en 1961, coro organismoa descentralizado de interés 

publico, con personalidad juridica y patrimonio propios, con los propésitos de 

formar investigadores y especialistas en el posgrado y expertos en diversas 

disciplinas cientificas y tecnoldgicas, impulsar la investigacién basica y aplicada 

que requiera el desarrollo del pais y atender la solucién de problemas 

tecnoldgicos. 

Durante el ciclo escolar 1998-1999 el CIEA-IPN atendié a 1,430 alumnos de los 

cuales 794 cursaron estudios de maestria y 636 de doctorado (COsSNET, 1999, 

pp. 15-49) 

L) Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electrénica (INAOE) 

En esta institucién, que también es descentralizada, se forman profesores e 

investigadores de alto nivel y se llevan a cabo proyectos de investigacion optica, 

electronica y astrofisica. 

El plantel del INAOE esta en Tonantzintla, Puebla, desde donde ofrece sus 

servicios educativos del posgrado (maestrias y doctorados) y servicios de 

investigacién 

M) Servicios Descentralizados de los Gobiernos de los Estados 

A partir de 1990 se han creado instituciones que cuentan con la participacion de 

los gobiernos federal y estatal, asi como de los sectores productivos. Estas 
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instituciones ofrecen servicios educativos en los niveles de formacién para el 

trabajo, medio superior y superior, y se encuentran ubicados en diversos estados 

de la Republica Mexicana. 

Durante el ciclo escolar 1998-1999 se contd con 148 institutos de capacitacion 

para el trabajo, 234 colegios de estudios cientificos y tecnolégicos de los estados 

y 45 institutos tecnolégicos superiores (COsNET, 1999, pp. 15-49) 

N) Consejo del Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica (COSNET) 

El Consejo del Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica es un 6rgano de 

consulta de !a Secretaria de Educacién Publica, de las entidades federativas y de 

las instituciones tecnolégicas. 

El COSNET fue instaurado en diciembre de 1978 y esta presidido por el 

Secretario de Educacién Publica; el Subsecretario de Educacién e Investigacion 

Tecnolégicas funge como vicepresidente. 

Los objetivos principales de! consejo son: coordinar y apoyar las actividades de 

las instituciones publicas dedicadas a fa ensefianza e investigaci6n tecnolégicas, 

y crear y ejecutar programas para promover el desarrollo del Sistema Nacional de 

Educacién Tecnolégica. 

De esta manera, el COSNET tiene a su cargo la configuracién y 1a coordinacion 

de los diversos proyectos de caracter subsectorial originados por el Sistema 

Nacional de Educacién Publica en los que destacan la planeacién y evaluacién 

del sistema (SEP-SEIT, 1998). 

8. EL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

Los Institutes Tecnolégicos son un instrumento del Estado para la prestacion de 

servicios de educacién superior, que den respuesta a los requerimientos y 

necesidades nacionales y regionales. Estas instituciones educativas tienen el 

propésito de atender ta demanda de educacion superior y de posgrado en materia 

tecnolégica, desarroilar la investigacién y vincular sus actividades con el sector 

productivo de la regién a fin de satisfacer las necesidades que en estas materias 

tiene el entorno. 

Con los servicios que ofrece se responde a la necesidad de desconcentrar 

geograficamente la educacién superior, procurando con ello, atender la demanda 

de estudios en provincia y propiciar el arraigo de los egresados en sus regiones, 

integrandolos a la vida productiva de sus localidades. 
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En todos los estados de la Republica se encuentra ubicado cuando menos un 

Instituto Tecnolégico. Asi, se pretende dar respuesta a las estrategias de 

federalizacién, descentralizacién y desconcentracién educativa orientadas a dar 

apoyo y soporte técnico al desarrollo regional y nacional 

8.1. Evolucién de los Institutos Tecnolégicos 

A partir de su creacién, ios Institutes Tecnoldgicos han evolucionado en forma 

constante y decidida, hasta convertirse en un sistema amplio y consolidado. “En 

sus inicios estas instituciones ofrecian los niveles: capacitacion, medio basico, 

medio superior y superior. Hoy en dia dedican todos sus esfuerzos al nivel 

superior en cuatro diferentes variantes. licenciatura, especializacion, maestria y 

doctorado. Se encuentran ubicados en todas las entidades del pais y constituyen 

un factor importante para el desarrollo regional y nacional” (SEP, 1988; pp. 46- 

47) 

En el ato de 1948 se establecieron en las ciudades de Durango y Chihuahua los 

dos primeros Institutos Tecnologicos Regionales, en ese entonces dependientes 

del instituto Politecnico Nacional (IPN). Su creacion se ofrecié como una 

respuesta dei Gobierno Federal a la necesidad de preparar técnicos y 

profesionales de calidad y en cantidad suficientes, de acuerdo con los 

requerimientos y caracteristicas de cada region Tal accién tenia, ademas, el 

propdsito de desconcentrar la educacién tecnolégica llevandola a los diversos 

rincones del pais. 

En 1951 se funda el Instituto Tecnolégico Regional de Coahuila (actualmente de 

Saltillo) y en 1954, el de Ciudad Madero. En 1957, se crearon los de Orizaba y 

Veracruz y, al afio siguiente, el de Celaya. Todos ellos dependientes también del 

Instituto Politécnico Nacional. 

El crecimiento y desarrollo de los Institutos Tecnologicos Regionales coadyuvé 

para que en el afio de 1959 dejaran de depender del IPN y se integraran a la 

Subsecretaria de Ensefianza Técnica y Superior. 

En 1960 se establece !a carrera de Ingenieria Industrial, ta cual es ofrecida por ja 

mayoria de los institutos tecnolégicos dandose de esta manera, mayer impulso a 

1a atencién del nivel superior. 

En 1961 se fundan los Institutos Tecnolégicos Regionales de Zacatepec y Mérida 

y, para 1963, se crea en Orizaba el Consejo Nacional de Directores de tos 

Institutos Tecnolégicos Regionales. 
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La educacién tecnolégica sigue su proceso de expansi6n por lo que en 1964 se 

fundan los Institutos Tecnolégicos Regionales de Ciudad Juarez y Nuevo Laredo: 

los de La Laguna, Morelia, Aguascalientes y Querétaro en1965; los de Oaxaca y 

Culiacan en 1968; el de! Istmo en 1969; y, San Luis Potosi en 1970. 

El desarrollo académico se hace impostergable y 1971 es un afo de significativa 

trascendencia, ya que entra en liquidacién el! plan anual y se establecen por vez 

primera los cursos semestrales, que traen consige el inicio de la primera reforma 

educativa de los planes y programas de estudio vigentes. En ese afio, nace el 

bachilierato con caracter bivalente (terminal y propedéutico) y se crean los 

Institutos Tecnoldgicos Regionales de Pachuca y Tijuana 

En 1972 se implantan programas de formacién de profesores y se fundan los 

Institutos Tecnolégicos Regionales de Matamoros, Ledn, Tlalnepantla, Puebla, 

Tuxtla Gutiérrez y Minatitlan 

El proceso de reforma educativa se consolida en 1973 con la concepcion del 

modelo académico que ha de operar en ios institutos tecnoldgicos regionaies. Se 

trata de un sistema de créditos con una estructura curricular flexible, 

sistematizacién de la ensefianza por objetivos educacionales y un nuevo modelo 

de promocién y evaluacién. Dentro de este marco surgen los institutos 

tecnolégicos de La Paz y Ciudad Guzman 

El sistema abierto se establece en 1974 y se inicia la elaboracién de modelos 

didacticos. En ese afio aparecen los Institutos Tecnolégicos Regionales de Toluca 

y Villahermosa y al afio siguiente los de Apizaco, Acapulco, Tepic, Tuxtepec, 

Hermosillo, Tehuacan, Nogales, Parral, Chetumal y Ciudad Victoria. 

Durante 1976 inicia sus actividades e! Centro Interdisciplinario de Investigacion y 

Docencia en Educacién Técnica (CIIDET), en Querétaro. En ese mismo afo se 

da fuerte impulso a la investigacién con la apertura de los Centros Regionales de 

Graduados e Investigacién Tecnolégica. 

En 1976 surgen también, los institutes Tecnolégicos Regionales de Campeche, 

Colima, Los Mochis, Nuevo Leén, Piedras Negras y Zacatecas. Desde sus inicios 

estos institutos ofrecieron servicios solo en el nivel superior. De este modo se 

inicia la segregacién del nivel medio superior. 

En los afios posteriores, el Sistema Nacional de institutos Tecnolégicos sigue 

creciendo, se crea el Instituto Tecnolégico Regional de Jiquilpan (1977), el Centro 

Regiona! de Optimizacién y Desarrollo de Equipo en Celaya (1978), y el Instituto 

Tecnolégico Regional de Mexicali (1981). *A partir de este afio se da un cambio 

en la denominacién de Institutos Tecnolédgicos Regicnales a_ Institutos 

Tecnolégicos, debido a que su caracter federat ios hacia no sdlo atender la 
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demanda educativa en el ambito estatal y regional sino que abarcaba incluso el 

nivel nacional” (SEP, 1988, p. 50). 

Posteriormente, se crean los Institutos Tecnoldgicos de Cerro Azu! (1982): 

Tapachula (1983): y, Chilpancingo (1984). Se fundan tos Centros Regionales de 

Optimizacion y Desarrollo de Equipo de Mérida y Chihuahua (1985). Se instalan 

los institutos tecnolégicos de Cancun y Delicias (1986), Chihuahua II y Lazaro 

Cardenas en 1987: y, a fin de atender las necesidades de investigacion en dreas 

prioritarias como son la electronica y computacion, en 1987 se crea el Centro 

Nacional de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico (CENIDET) en Palmira, 

Morelos. 

En el afio de 1988, se crean los Institutos Tecnoldgicos de Huatabampo, Costa 

Grande, Reynosa, San Juan del Rio y Matehuala. A! afio siguiente la Unidad de 

Extensién de Matehuala se convierte en instituto tecnologico. 

En 1991, se crean los Institutos Tecnolégicos de Tlaxiaco, Zitacuaro, 

Cuauhtémoc, Cuautla, La Piedad y Ocotlan y al afio siguiente fos Institutos 

Tecnolégicos agropecuarios de Comitan, Comitancillo, Ciudad Valles, Linares y 

Pinotepa se incorporan al Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos. 

En 1994 se crea el instituto tecnolégico de Ciudad Jiménez y en 1996 los de Agua 

Prieta y Ensenada. 

Finalmente, y para concluir el apartado referente a la evolucion histérica de los 

institutos tecnolégicos, es importante mencionar que a partir de 1991 se 

establecié una nueva estrategia del gobierno federal consistente en crear 

institutos tecnolégicos bajo ef modelo descentralizado, en donde éstas 

instituciones se rigen bajo un convenio de colaboracién entre los gobiernos 

federal y estatales, y con la participacién de los sectores productivos de la region. 

Para los inicios de! aho 2000 se encuentran formalizados 46 institutos 

tecnolégicos descentralizados en varios estados del pais. 

8.2. Organizacién Actual 

  

S.E.P. Los Institutos Tecnolédgicos forman parte det 
Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica,     

    
    

    
    

    

S.E.LT. dependen de la Secretaria de Educacion 
Publica por medio de ja Subsecretaria de 

D.G.LT. Educacién e Investigacién Tecnoldgicas, bajo fa 
ixsTITUTO coordinacién de la Direccién General de 

TECNOLOGICO| Institutos Tecnolégicos. 
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Esta es el organo rector que norma a los 76 Institutos Tecnolégicos, a cinco 

unidades de extensi6én. a dos centros especializados y a cuatro centros 

regionales de optimizacion y desarrallo de equipo. Para Slevar a cabo sus tareas 

se norma bajo una estructura organico-funcional (ver fig. 5) constituida por cuatro 

areas: Direccion Académica, Direccién de Planeacion y Desarrollo, Direccién de 

Operacién y Coordinacién Administrativa. 

  

  
  

              

  

  

  

      

  

[erro ener | 

  
  

NORM MA InveSTIACH 

  

BestreUeleweAL       

    

    

  
    

  

                
  

Fig. 6 Diagrama de Organizacién de la DGIT 
Estructura Dictaminada SHCP y SECODAM 1999 

  

          

La Direccién Académica es el érgano sustantivo que establece la normatividad 
académica del sistema y promueve la vinculacion y el desarrollo tecnolégico. La 
Direccién de Planeacién y Desarrollo por su parte realiza !a planeacion global, 
coordina a los centros de informacién y promueve la extensién en los Institutos 
Tecnolégicos. La Direccién de Operacién apoya la operacién del sistema, regula 
la administracién escolar y evalua el funcionamiento general para aplicar las 
medidas correctivas que procedan segun el caso. La Coordinacion Administrativa 

es un 6rgano de apoyo al sistema que regula y controla la administracion de los 
recursos humanos, financieros, materiales y los servicios. 

Por su parte, fos planteles de este modelo educativo, operan con un modelo de 
organizacién departamental que pretende elevar la produccién académica, 
articulando las funciones de dacencia, investigacion y vinculacién 

Este modelo de organizacién departamental cuenta con una_ estructura 
organizacional flexible, en donde cada instituto tecnolégico puede adecuar su 

organizacién en funcién de !a poblacién escolar, numero de académicos, areas 
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det conocimiento e instalaciones y equipo con que cuenten. La implantaci6n del 

modelo departamental en los institutos tecnoldgicas se tratara ampliamente en el 

siguiente apartado de la investigacién 

8 3. Misién del Sistema 

La Misién del Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos es la siguiente (DGIT, 

1992, p. 9) 

> “Hacer de cada Iristituto Tecnoldgico un instrumento de desarrollo de su 

comunidad, formando profesionisias de excelencia capaces de responder 

de manera efectiva y especifica a las necesidades regionales con calidad, 

productividad y con una visi6n nacional e internacional para e! presente y 

el futuro”. 

> “Ser una oferta educativa tecnolagica suficiente, en el Ambito superior y de 

posgrado, en las modalidades escolatizada y abierta, con perfiles 

profesionaies acordes a los retos de todas las regiones del pais” 

» “Compartir con la poblacién en general los beneficios del conocimiento, la 

cultura cientifica y tecnoldgicas; en particular, proporcionar servicios 

directos a los sectores sociales, privados y publicos, con la finalidad de 

coadyuvar al modelo de desarrollo que e! pais reclama, para alcanzar el 

bienestar social que demandamos los mexicanos”. 

8.4. Objetivos 

Sus objetivos principales son (DGIT, 1992, pp. 10-12): 

>» “Promover el desarrollo integral y armonico del educando en relacién con 
fos dernds, consigo mismo y con su entorno, mediante una formacion 

intelectual que !o capacite en el manejo de los métodos y los lenguajes, 
sustentados en los principios de identidad nacional, justicia, democracia, 

independencia, soberania y solidaridad; y en la recreacién, el deporte y la 

cultura, que le permitan una mente y un cuerpo sanos”. 

> “Atender la demanda de educacién superior y de posgrado, con alta 
calidad, a nivel nacional e internacional, en las areas industrial y de 

servicios, en todas las regiones del pais, como forma de auspiciar el 

desarrollo regional” 
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“Hacer de cada uno de los Institutos Tecnoldgicos, un instrumento de 

desarrollo, mediante una estrecha y permanente retroalimentacién con ta 

comunidad, en especial entre los sectores productivos de bienes y 

servicios, sociales, puiblicos y privados’” 

“Ofrecer a los sectores productivos y educativos una amplia canasta de 

servicios educativos, en las esferas de la investigacion y el desarrolio 

cientifica y tecnoldgico, y de organizacién del trabajo, destacando los de 

formacién, capacitacién y actualizacién profesional, la innovacion, la 

diversificacion, 1a adaptacion, la adquisicién y la difusion tecnotogica” 

“Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de cada 

localidad, para generar y otorgar apoyos materiales y financieros 

adicionales, requeridos en la operacién de los planteles" 

“Compartir con la comunidad la cultura cientifica, técnica, tecnologica y 

humanistica, asi como !a recreacién y el deporte, mediante los diversos 

foros y medios con que cuenta el Sistema’. 

“Ofrecer perfiles profesionales que integren las necesidades especificas 

regionales, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria al 

desarrollo de cada comunidad, en especial de la planta productiva’. 

“Actualizar permanentemente los recursos docentes y administrativos, para 

favorecer el desarrollo arménico entre toda la comunidad tecnolégica, 

tealizando a la par las reformas administrativas y organizacionales que se 

requieran”. 
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PARTE IV. DISENO E IMPLANTACION DEL MODELO DE 
ORGANIZACION DEPARTAMENTAL EN LOS INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS 

Con el propésito de elevar la produccién académica articulando las funciones 

sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién, !a Direccién General de 
Institutos Tecnoldgicos se dio a la tarea de reorganizar a sus instituciones, 
cambiando su operacién de un modelo de escuelas y facultades a otro de 

organizacion departamental 

Como era de esperarse, en un sistema tan grande y complejo, como el de los 
institutos tecnolégicos que ya estaba en operacion y, por lo tanto, con un sistema 
de organizacién establecido, adoptar el modelo departamental implicé luchar 
contra inercias y resistencias al cambio, por lo que se buscé fomentar una actitud 
positiva, abierta y de participaci6n de la comunidad tecnoldégica. 

En este apartado, se tratara lo referente al proceso de transformacién académico- 
administrativa que se llev6 a cabo en los institutos tecnolégicos con la 
implantacion del modelo departamental. 

9. EL PROCESO DE DEPARTAMENTALIZACION ACADEMICA EN LOS 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

Un proceso de departamentalizacién en una institucién de educacién superior 
consiste en implantar el sistema departamental en toda o una parte de la misma 
{Castrejon, 1995, p. 23). En el caso de la departamentalizacién en los institutos 
tecnoldgicos, ésta se llevé6 a cabo en todos los institutos tecnoldgicos 
dependientes de la Direccién General de Institutos Tecnolégicos de la 
Subsecretaria de Educacién e Investigacién Tecnoldgicas. 

A continuacién se describen las fases del proceso de departamentatizaci6n 
académica en los institutos tecnoldégicos: inicio de la transicién, proceso de 
transicién y consolidacion. 

9.1. Inicio de la Transicién 

Esta fase se desarrollo de 1990 a 1991 y consistid en la planeacién de la 
departamentalizacidn; involucré lo referente a las modificaciones que tuvieron que 
realizarse al modelo “puro” de la departamentalizacién para su implantacién en 
los institutos tecnolégicos, asimismo incluyd el disefio de la_ estructura 
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organizacional y la reelaboracion de! manual de organizacién con los enfoques 

sistémico y departamental. 

A) Planeacién de la Departamentalizacion 

Como se ha venido mencionando, el proceso de departamentalizaci6n es un 

proceso de cambio o transformacién inducido en una instituci6n de educacion 

superior, por tanto, se tiene que hablar de una planificacién del proceso, en 

cuanto que planificar es tomar decisiones por adelantado a fin de introducir orden 

y direccion al proceso de cambio (Castrejon, 1975, p. 27). 

La planeacién fue el primer paso del proceso de la departamentalizacion en los 

institutos tecnolégicos e incluyo los siguientes puntos: 

» Especificar que se espera de la departamentalizacion académica, 0 sea, 

plantear los objetivos del cambio de organizacion, asi como establecer un 

programa de actividades para llevar a cabo dicha reorganizaci6én 

> Con base en los objetivos fijades, se buscé clarificar con la mayor precision 

posible los aspectos que se pretendian transformar y las consecuencias 

Ultimas de la reforma académico-administrativa. En este sentido, lo que se 

pretendia con la departamentalizacién era elevar la producci6n académica 

mediante el desarrollo coniunto y articulado de las funciones sustantivas de 

docencia, investigacién y vinculacion. Asimismo_se_buscaba_utilizar_al 

maximo fos maestros e instalaciones fisicas, meiorar el nivel académico y 

romper definitivamente con fa estructura de escuelas 0 facultades. 

> Disefiar un modelo propio de estructura organizacional, tomando en cuenta 

algunas modificaciones al modelo “puro” de la departamentalizacién, de 

acuerdo a las caracteristicas propias y a las necesidades de los institutos 

tecnoldgicos. 

> Estudiar y preparar los recursos humanos y materiales para implantar la 

departamentalizacién académica en los institutos tecnolagicos. 

> Elaborar el manual de organizacién de los institutos tecnolégicos con el 

enfoque sistémico que incluyera la estructura organica departamental, fos 

diagramas de organizaci6n, la especificacién de funciones y ta descripcién 

de puestos. 

> €laborar el Manual de Procedimientos para la Autorizacion e Imptantacion 

del Manual de Organizacién en los Institutos Tecnologicos. Este es un 

documento juridico-administrativo que establece la normatividad para la 

autorizacion, crecimiento, implantacién y evaluacién del modelo 

departamental. 
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Es importante mencionar que para el disefo e implantacion de la 

departamentalizacién académica se conto con la participacién de !a comunidad 

tecnolégica, de la cual se tomaron en cuenta sus observaciones para mejorar el 

proceso de la departamentalizacion 

Por otra parte, es de vital importancia para la investigacion, hacer notar que no se 

llevé a cabo una_etapa previa de diagnéstico que estudiara la conveniencia de 

realizar un cambio de organizaci6n en los Institutos Tecnologicos. En opinién del 

autor era indispensable realizar dicho estudio, el cuat deberia incluir una 

investigacién de las condiciones actuales del sistema, un analisis de los recursos 

humanos y fisicos, asi como un examen de la estructura y funcionamiento de los 

institutos tecnolégicos y de otras instituciones de educacién superior tanto 

nacionales como extranjeras. La inclusi6n de la etapa de diagnéstico en el 

proceso administrativo, previa a la planeacion, ha sido ampliamente estudiada y 

recomendada por Arias Galicia (1981, 1996 y 2000). De igual forma, deben 

contemplarse desde la fase de planeacién dos preguntas fundamentales que se 

responderan en la etapa de control; estas son’ ¢Hubo beneficios con el cambio de 

organizacién? y ¢los beneficios se debieron al nuevo modelo, son independientes 

de nuevo modelo o se dieron a pesar del nuevo modelo? (Arias, 1999, pp. 369- 

370). Mas adelante se trataran con mayor profundidad éstas preguntas y se 

relacionaran con los resultados de la investigacion; por ahora se continuara con el 

proceso de la departamentalizacién. 

B) Modificaciones al Modelo “puro” de la Departamentalizaci6n 

La departamentalizacion ideal para una institucién es aquella que mejor responde 

a sus necesidades. En este sentido, la departamentalizacion académica de los 

institutos tecnolégicos no fue una copia del modelo puro de la 

departamentalizacién (ver pp. 90-92), sino que se tuvieron que realizar 

modificaciones de acuerdo a los objetivos, necesidades y caracteristicas propias 

de las instituciones del sistema. 

Entre las principales modificaciones al modelo “puro” de la departamentalizacién 

destacan las siguientes: 

> El modelo de organizacién departamenta! implica que los departamentos 

académicos se integren por areas del conocimiento y no por asignaturas. 

En este sentido se cred el Departamento de Ciencias Basicas que coordina 

alos académicos y asignaturas correspondientes a matematicas, asi como 

fisica y quimica elemental. Si bien el fundamento de la 

departamentalizacién implica que las matematicas son universales y que a 

una clase de matematicas pueden asistir alumnos de diversas carreras (no 

importando si son de areas de ciencia y tecnologia o econdmico- 

administrativas), en el modelo implantado existe una separacién entre 

grupos de las carreras de ciencia y tecnologia y econdémico-administrativas 
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respectivamente, lo anterior ha sido por considerar diferente la aplicacion 

de las matematicas en las diversas areas, aunque no se descarta la 

posibilidad de que en un futuro se integren. 

> En la estructura organizacional inicial de los institutos tecnolégicos se 

ccntempla un solo departamento de ingenierias, el cual puede separarse o 

dividirse en dos o mas departamentos, dependiendo de las areas del 

conocimiento, numero de alumnos, numero de académicos y carreras que 

ofrezcan los planteles dependientes del sistema. 

> Otra modificacién importante es que se crean dos divisiones referentes a la 

coordinacién de estudios (no previstas en el modelo puro de la 

departamentalizacion), una es la Divisién de Estudios Profesionales y otra 

la Division de Estudios de Posgrado. Esto se hizo con el proposito de dar 

una atencién mas personalizada a los alumnos de posgrado, ademas de 

coordinar de una mejor manera a los proyectos interdepartamentales. 

C) Disefio de Estructura Organizacional con el Enfoque de Sistemas 

Para adoptar el modelo departamental en los institutos tecnolégicos se requirid 

respetar el marco normative de !a Secretaria de Educacién Publica, el cual opera 

por medio de un sistema administrativo que rige a todas las instituciones 

dependientes de la propia Secretaria. En este sentido, para disehar la estructura 

organizacional tipo de los institutos tecnolégicos se tuvo que partir del enfoque 

sistémico y, especificamente, del modelo que retoma los Paradigmas Sistémico y 

Cibernético para visualizar al objeto de estudio descrita en la parte Il de esta 

investigacién (ver capitulo 4). 

Como se mencioné en el segundo apartado (ver, 4.6.), el enfoque sistémico es 

una herramienta util para analizar problemas complejos de organizacién, en 

donde es conveniente utilizar un modelo que incluya los paradigmas sistémico y 

cibemético para conceptualizar al problema de investigacion 

En el presente inciso se presenta una conceptualizacién de la problematica 

encontrada en la estructura formal! anterior al modelo departamental, asi como las 

conclusiones por las cuales se tomé la decision de impliantar el modelo 

departamental, asimismo se desarrolla una conceptualizacién completa de los 

institutos tecnolégicos como un sistema heterogéneo y complejo que no se 

presenta aislado y simple, sino que esta formado por subsistemas y al mismo 

tiempo es parte de un suprasistema mayor, ademas, se describen los 

componentes del sistema asi como ta relacién que guarda el propio sistema con 

su medio ambiente. 
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De igual forma, se hace una descripcién del paradigma cibernético que visualiza 

al problema de investigaci6n como un ente compuesto de dos pianos: uno de 

sistemas de gestién y e! otro de objetos conducidos. 

El supuesto basico consiste en considerar el objeto de estudio {instituto 

tecnolégico) como un sistema en donde se advierte que la definicién del sistema 

particular es arbitraria puesto que el mundo real varia segun el modo en que se 

vea o e! Angulo que se considere; sin embargo, el universo esta constituido por 

conjuntos de sistemas que se ubican, al mismo tiempo, en conjuntos mayores. 

Lo anterior se indica, en virtud de que existen controversias en definir a los 

institutos tecnolégicos como sistemas; para algunos son subsistemas de un 

sistema mayor llamado Sistema de Educacién Tecnolégica; para otros, e! unico 

sistema es el Sistema Educativo Nacional y a partir de él todos los demas son 

subsistemas. Sin embargo, para efectos de este trabajo el objeto de estudio es el 

Sistema Institutos Tecnolégicos que forma parte del suprasistema educacién 

tecnolégica y de! suprasistema educaci6n publica. 

Conceptualizacién de la Problematica 

En los ultimos tiempos se ha desarro!lado una amplia discusi6n sobre la pregunta 
de gqué es un problema?. Para algunos autores como Chadwick (en Sanchez, 
1986; p. 42) el “problema” es un objetivo mas e! impedimento de !ogrario. Para 
otros como Graham {en Sanchez, 1986) un problema no tiene existencia objetiva, 
siendo solo un constructo y por fo tanto un concepto que cambia para cada 
conducente. Por su parte, Ackoff (es Sanchez, 1986) dice que !os problemas no 

existen en forma aislada atin cuando los aislemos conceptualmente, siendo 
constructos mentales abstractos que se encuentran interrelacionados como un 

todo llamado “problematica’, constituyendo un sistema de problemas. 

Dada la dificultad por definir y plantear un problema en forma funcional, para 

efectos de este apartado, se utilizara el término “problematica” sefalado por 
Gelman (1996) quien argumenta que los problemas reales existen y que se 
presentan por medio de sus manifestaciones, como una problematica que permite 

plantear dichos problemas. 

En este sentido, la problematica se manifiesta cuando el sistema no puede 
obtener sus propésitos generales. Es asi que se requiere describir la 

problematica, captando las dificultades y confusiones que existen y reconstruir los 
problemas que son responsables de dicha problematica. En la figura 11 se 
presenta el esquema propuesto por Gelman, mediante el cual es posible 
visualizar tanto el sistema de problemas reales como el de problemas planteados. 
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PLANO DE CONSTRUCTOS, 

PROBLEMAS 
PLANTEADOS      

  

'M. 

PROBLEMATICA 
“t— PARADIGMAS 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMAS 

REALES       
Fig. 11 Esquema que permite ver el problema real y la problematica 

(Gelman, 1996) 

En el caso del Sistema Nacional de institutos Tecnolégicos la problematica se 

presenta cuando el sistema no puede tener un desarrollo conjunto y articulado de 

las funciones sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién. Como se 

menciono en {a introduccion de esta investigacién, los institutos tecnolégicos han 

tenido un importante desarrollo en cuanto atencién de la demanda de educacién 

superior se refiere, sin embargo, hacen falta mayores esfuerzos por desarrollar 

investigacion tanto tedrica como aplicada y vincular las acciones de éstas 

instituciones con el entorno politico, econdmico y social. 

Es asi que entre las principales manifestaciones del problema (problematica) se 

encuentra la estructura formal con que contaban éstas instituciones, la cual se 

caracterizaba por se un modelo de escuelas 0 facultades en donde su operacion 

era de tipo vertical-piramidal, con muchos niveles intermedios, poca libertad de 

participacion, centralizacién en la toma de decisiones y muchos puestos de 

especialistas. 

Estructura Organica de 1982 

La estructura organica tipo del institute tecnolégico, anterior al modelo 

departamental, fue autorizada en agosto de 41982. Se disefio bajo un esquema de 
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organizacién napoleénica (escuelas) que operaba de manera vertical conforme a 

las carreras que se impartian en el plantel educativo. 

En dicha estructura, la docencia era la funcién predominante y existia un bajo 

nivel de produccion académica en materia de investigacion y vinculacién con el 

sector productivo. 

Asimismo, las funciones de docencia, investigaci6n y vinculacién se desarro!laban 

de una manera desarticulada puesto que !a estructura organizacional impedia la 

correlacion natural de dichas funciones. 

La investigacion y vinculacién Unicamente se llevaba a cabo en los Centros de 

Graduados e Investigacion de los pocos institutos que contaban con ellos. 

Por otra parte, dicha estructura habia caido en un desgaste natural puesto que 

llevaba ocho afios de no tener una actualizacion 

De igual manera, las estructura organizacional era anacrénica ya que no tomaba 

en cuanta las tendencias modernas sobre organizacién que consideran 

estructuras mas horizontales, con menores niveles intermedios, mas 

participativas, con puestos multihabilidades y preferencias por trabajar en grupos 

(ver fig. 12). 
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Fig. 12 Organigrama del |.T. Tipo 1982 

Conceptualizacién Sistémica Completa del Sistema Instituto Tecnolédgico 

Para resolver la problematica planteada sobre la falta de desarrollo conjunto y 

articulado de las funciones sustantivas de docencia, investigacién y vinculaci6n, 

se hace necesario desarrollar una conceptualizacién completa de! Sistema 

Nacional de Institutos Tecnolégicos basada en los paradigmas sistémico y 

cibernético tratades en esta investigacién. Posteriormente se debera plantear una 

estructura organizacional congruente con dicha conceptualizacién. 

Una vez aclarado lo anterior, a continuacién se presenta la conceptualizacion 

completa de! institute tecnolégico como mediante el modelo sistémico y 

cibernético propuesto en el capituio 4 de esta investigacion (ver fig. 13): 
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Fig. 12 Visualizacién de Instituto Tecnolégico bajo los 

Paradigmas Sistémico y Cibernético 

Como se observa en la figura 13, el instituto tecnalégice es visualizado por medio 

del paradigma sistémico y cibernético, donde en el plano de sistemas de gestion 

se presentan los modelos organizacionales de conduccién de la instituci6n 

educativa vistos en el capitulo 4 de esta investigacién y que son los modelos 

productivos y la teoria clasica de organizacién; del comportamiento y de 

relaciones humanas; burocraticos y el estudio de la dominacién, poli iticos y de 

conflicto en la organizacién; sistémicos; de calidad y las nuevas tendencias 

organizacionales; y, postmodernos en la organizacién. Estos modelos regulan y 

controlan !a operacién del instituto tecnolégico al presentarse bajo varias 

perspectivas diferentes, en situaciones diversas, tratar 

especificos del plantei educativo. 

para problemas 
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Por otra parte, con respecto a la forma de llevar a cabo el proceso educativo, el 

paradigma que se tomo para el disefio organizacional fue el modelo de 

conduccién de lo académico denominado “organizacion departamental” el cual 

corresponde a la estructura orgdnico-funcional que interviene como mediador 

entre los objetos de! sistema de gestion y el plano de fo conducido 

El sistema de lo conducido, por su parte, esta conformado por el objeto de estudio 

llamado instituto tecnologico y que tiene a su cargo ia ejecucion de tas funciones 

sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién, asi como las funciones 

adjetivas y de apoyo a lo academico. 

Como se aprecia en la figura 13, las areas sustantivas se presentan al centro del 

objeto conducide ya que son la razon de ser del instituto tecnolégico y deben ser 

apoyadas por las areas adjetivas. Esto permitira el desarrotlo conjunto y articulado 

de la docencia, investigacién y vinculacién, para elevar la produccién académica. 

En virtud de que el Plano Sistema de Gestion, el paradigma “modelo 

Departamenta! y el objeto de estudio ya han sido ampliamente tratados en los 

capitulos 4,5 8, respectivamente, no van a ser descritos en ésta seccién. Lo que 

se hara a partir de este momento, sera una descripcién detallada de la 

conceptualizacién completa del sistema para luego, presentar el proceso de 

redisefio organizacional del objeto de estudio (institute tecnolégico), mediante del 

paradigma de organizaci6n departamental y por medio de Ia vision sistémica total 

planteado también el capitulo 4 seccién 4.6 de esta investigacion. 
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Objeto Conducido. Instituto Tecnoiégico 
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Comenzaremos nuestro analisis partiendo del medio ambiente y de! suprasistema 

(construccién por composicidn) con lo que se pretende visualizar el objeto de 

estudio segun su relacién holistica, es decir por la funcién que cumple con 

respecto a un suprasistema mayor y al papel que juega en el medio ambiente 

Posteriormente se analizara al sistema mediante !a descripcion de sus 

subsistemas y elementos internos (Construccion por descomposici6n), con le que 

se pretende tener una vision completa del instituto tecnoldgico : 

Medio Ambiente 

El medio ambiente del sistema instituto tecnolégico se presenta en la siguiente 

figura: 
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Fig. 15 Medio Ambiente del Instituto Tecnologico 

En el sentido mas amplio, ef medio ambiente es todo Io externo a los limites de la 

organizacion. Sin embargo, para efectos disefar la estructura organizacional con 

los enfoques sistémico y departamental, resulté util pensar en el medio ambiente 

de dos maneras, 1) ef ambiente general, que afecta a todas las instituciones en 

una sociedad determinada, y 2) el medio ambiente especifico, que afecta a la 

institucién objeto de estudio, en forma mas directa. 
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Ambiente general: 

> 
Econémico. Marco econdémico general, incluye el tipo de organizaciones 

econémicas —propiedad privada en oposicién a 1a publica, centralizacion o 

descentralizacion de la planificacién econdmica; el sistema bancario y las 

politicas fiscales. Los niveles de inversién en recursos fisicos y las 

caracteristicas de consumo. 

Sociolégico. Estructura de clases y movilidad Definicién de las 

responsabilidades sociales. Naturaleza de la organizacién social y 

desarrollo de las instituciones sociales 

Demogréfico. La naturaleza de los recursos humanos disponibles para la 

sociedad: su niimero, distribucién, edad y sexo. Concentracién y 

urbanizacién de las poblaciones que es una caracteristica de las 

sociedades industrializadas. 

Politico. El clima politico general de la sociedad. Ei grado de concentracion 

del poder politico. La naturaleza de la organizacién politica (grado de 

descentralizacion, diversidad de funciones, etcétera). El sistema de 

partidos politicos. 

Educativo. El nivel de alfabetizacién de la poblacién. El grado de 

complejidad y especializacion del sistema educativo. La proporcién de 

personas con un alto nivel profesional y capacitacion especializada. 

Legal. Consideraciones constitucionales, naturaleza del sistema legal, 

jurisdicciones de las distintas unidades gubernamentales. Leyes 

especificas acerca de la formacién, tasas impositivas y control de las 

organizaciones. 

Ecoldgico. La naturaleza, cantidad y disponibilidad de recursos naturales, 

incluyendo las condiciones climaticas y otras disposiciones del medio 

ambiente fisico y natural. 

Tecnolégico. El nivel de adelanto cientifico y tecnolégico en la sociedad, 

incluyendo la base fisica (plantas, equipo, instalaciones) y la base de 

conocimientos de la tecnologia. Es el grado en el que la comunidad 

cientifica y tecnolégica es capaz de desarrollar nuevos conocimientos y 

aplicarios. 

Cultural. Incluyendo antecedentes histéricos, ideologias, valores y normas 

de la sociedad. 
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Ambiente especifico: 

> Egresados. Por egresados nos referimos a los alumnos del _ instituto 

tecnolégico que ya terminaron sus estudios, mientras que los titulados son 

los egresados que ademas de haber terminados sus estudios cuentan ya 

con el titulo de licenciatura y el grado académico. 

Alumnos Potenciales. Son los egresados de! nivel medio superior 

(bachillerato) que son candidatos a ingresar al instituto tecnoldgico para 

continuar sus estudios de licenciatura. También se consideran alumnos 

potenciales a los aspirantes a cursar un programa de posgrado en el 

tecnoldgico. 

Comunidad. Es la congregacién social de la regién donde ofrece sus 

servicios el instituto tecnolégico. La comunidad es un medio que influye en 

gran medida para el desenvolvimiento del instituto tecnoldgico 

Sector Productivo. Es el sector de bienes y servicios de la regién donde se 

encuentra ubicado ef instituto tecnolégico. El sector productivo influye en la 

operacién det instituto tecnolagico sobre los requerimientos en materia de 

educacion. 

Otra Instituciones. En este grupo se encuentran organizaciones que 

influyen directamente en la operacién del tecnolégico, entre las principales 

se encuentran: otras instituciones de educacién superior (competencia), 

asociaciones civiles, dependencias federales y estatales, entre otras 

SUPRASISTEMA 

El suprasistema del instituto tecnolégico esta compuesto por el marco normativo 

de la Secretaria de Educacién Publica conformado por dos tipos de érganos: 1) 

areas sustantivas, que emiten normatividad académica, lineamientos técnicos, 

supervisan y evaluan del sistema, y 2) areas centrales de apoyo, que emiten 

normatividad para el manejo de jos recursos y servicios, realizan evaluacion y 

auditan a ios institutos tecnoldgicos. 

La operacién basica del suprasistema del instituto tecnolégico se presenta en la 

siguiente figura: 
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Fig. 16 Suprasistema del Instituto Tecnolégico 

En la figura anterior, se observa que existen dos organos centrales normativos 

que tienen relacién directa con el instituto tecnolégico. Por un lado, tenemos a las 

4reas centrales normativas entre las que se encuentran la propia Subsecretaria 

de Educacién e tnvestigacién Tecnolégicas y la Direccién General de Institutos 

Tecnolégicos. Ambas dependencias establecen normatividad académica, 

proporcionan lineamientos técnicos y supervisan al Instituto Tecnoldgico en la 

aplicacién de estos aspectos. 

Por otro lado, se encuentran las areas centrales de apoyo, las cuales estan 

agrupadas por las areas del Secretario (Unidad de Comunicacién Social, 

Direccién General de Asuntos Juridicos y Direcci6én General de Relaciones 

Internacionales), de la Subsecretaria de Planeacién y Coordinacién (Direcciones 

Generales de Planeacién Programaci6n y Presupuesto; de Evaluacién; y, de 

Acreditacién, Incorporacién y Revalidacién), de la Oficialia Mayor (Direcciones 

Generales de Personal, de Recursos Financieros, de tecnologias de informacién y 

de Recursos Materiales y Servicios, asi como la Comision Interna de 

Administracian y Programacién) y de la Subsecretaria de Educacién Superior e 

Investigacion Cientificas (Direcci6n General de Profesiones). Estas unidades 
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administrativas establecen normatividad para el manejo de los recursos y 

servicios, supervisan y auditan a los Institutos Tecnalégicos. 

Entre todas éstas instituciones existe coordinacién y se !levan a cabo tramites e 

intercambios de informacién 

SUBSISTEMAS, PARTES Y COMPONENTES 

Los institutos tecnolégicos como sistema académico-administrativo operan en 

congruencia con la Secretaria de Educacién Publica a través de subsistemas, 

partes y componentes. 

   
   

  

SUBSISTEMAS 

PARTES 

Fig. 17 Subsistemas y Partes del Instituto Tecnoldgico 

En fa figura anterior, se presentan fos subsistemas que conforman al instituto 

tecnolégico, cabe hacer notar que el subsistema académico se divide a su vez en 

tres partes: Docencia, Investigacion y Vinculacion. 

Cada subsistema y parte involucran a una serie de componentes en el Instituto 

Tecnolégico, a continuacién se define a cada subsistema y se desarrollan sus 

componentes: 

SUBSISTEMA ACADEMICO 

El subsistema académico se define para efectos de esta investigacién como el 

conjunto de funciones sustantivas que se desarrollan en el instituto tecnolégico 

con el propésito de alcanzar sus objetivos. Dichas funciones son docencia, 

investigacion y vinculacién. 
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PARTE DOCENCIA 

Se le define como “ia funcién de las instituciones de educacién superior en la que 

se transmiten conocimientos, se desarrollan aptitudes, se establecen habitos; se 

forma, instruye y capacita a los alumnos y se evaluan resultados” (Rangel, 1988, 

p. 28) 

COMPONENTES: 

> Investigacion y diagndéstico educativos 

> Planes y programas de estudio 

> Materiales y auxiliares didacticos 

> Evaluacién del proceso de ensefanza-aprendizaje 

> Superacién y actualizacién del personal docente 

> Seguimiento de egresados 

> Academias de maestros 

PARTE INVESTIGACION 

Se define como la “funcion de la educacién superior, consistente en un proceso 

racional sustentado en métodos rigurosos orientados a la obtencién de nuevos 

conocimientos o a la comprobacion de los ya existentes” (Rangel, 1988, p. 41). 

COMPONENTES: 

> Desarrollo de Proyectos de Investigacién 

> Seguimiento y Evaluacion de las acciones de investigacion 

PARTE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Consiste en “el establecimiento de una relacién de apoyo reciproco entre los 

organismos productores de bienes y servicios publicos, privados y sociales, y el 

Instituto Tecnolégico a fin de satisfacer jas necesidades propias del contexto 

social” (Macias, 1995, p. 23). 
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COMPONENTES: 

» Oferta de bienes y servicios del Sistema de Educacion Tecnologica 

> Demanda de bienes y servicios del sector productivo 

» Concertacién de convenios o bases de coordinacién 

» Seguimiento y evaluacion de las acciones de vinculacién 

SUBSISTEMA PLANEACION Y PROGRAMACION 

Se considera como “la determinacidn de los objetivos, metas, planes y programas 

del Instituto Tecnolégico, de acuerdo con la cualificacién, cuantificacién y 

racionalizacién de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, a 

efecto de asegurar y mejorar el funcionamiento de los servicios de atencion a la 

demanda educativa del sistema” (Macias, 1995, p. 24) 

COMPONENTES:: 

>» Identificacién de la demanda educativa 

>» Crecimiento y desarrollo del sistema 

> Integracién y manejo de la estadistica 

> Programacién y presupuestacién 

» Evaluacién presupuestal 

> Evaluacién del sistema 

SUBSISTEMA ORGANIZACION ESCOLAR 

Consiste en “aquellos procesos orientados a regular la organizacién y control de 

los elementos normativos y administrativos que conforman e! Sistema de Institutos 

Tecnoldégicos” (Macias, 1995, p. 25). 

COMPONENTES: 

> Estructura Organica 

> Manuales de Organizaci6n y Procedimientos 
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> Evaluacién de la aplicacién de la estructura organica y de los manuales 

administrativos 

SUBSISTEMA EXTENSION EDUCATIVA 

Esta representado por “el conjunto de actividades civicas, sociales, culturales, 

deportivas y recreativas que apoyan el proceso de ensefanza-aprendizaje, a 

efecto de coadyuvar en el desarrollo integral y elevar el nivel sociocultural de ta 

comunidad” (Macias, 1995, p. 26). 

COMPONENTES:: 

> Desarrollo de la comunidad 

» Organizacién y funcionamiento de: 

- Cafeterias 
- Centros de informacion 
- Asociaciones de alumnos 

Actividades civicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas v
 

> Orientacion educativa 

>» Servicio Social 

SUBSISTEMA CONTROL ESCOLAR 

Consiste en et “registro y contro! de la historia académica del alumno, desde su 

me al Sistema de Institutos Tecnolégicos hasta su egreso” (Macias, 1995, p. 

COMPONENTES: 

> Inscripciones 

> Reinscripciones 

v Cambios 

> Acreditacién 

> Certificacion 

> Titulacién 
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SUBSISTEMA SERVICIOS ASISTENCIALES 

Son las “prestaciones socioeconémicas y en especie que se otorgan a jos 

alumnes de los institutos Tecnolégicos, para facilitar y estimular su 

aprovechamiento, asi como el desarrollo de sus estudios” (Macias, 1995, p. 28) 

COMPONENTES: 

Servicio médico Vv 

>» Becas escolares 

> Régimen facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social 

» Bolsa de trabajo 

SUBSISTEMA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Son los “procesos encaminados a regular el ejercicio de los recursos econdmicos 

destinados al funcionamiento de los Institutos Tecnolégicos, mediante el registro y 

control presupuestarios, asi como ta orientacién racional de su aplicacion" 

(Macias, 1995, p. 29) 

COMPONENTES: 

>» Ejercicio presupuestario 

>» Contabilidad 

>» Fiscalizaci6n 

> Tesoreria 

>» Ingresos propios 

SUBSISTEMA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Consiste en “aquellos procesos orientados a regular la administracion del factor 

humano, asi como las relaciones laborales entre el Instituto Tecnoldgico y sus 

trabajadores” (Macias, 1995, p. 30) 

COMPONENTES: 

> Seleccidn y contratacién de personal 
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>» Movimientos de personal 

> Registros y controles 

> Relaciones laborales 

» Desarrollo de personal 

> Pagos 

SUBSISTEMA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES 

Se entiende como “el conjunto de normas, lineamientos, mecanismos y procesos 

que regulan la adquisicion, registro, almacenamiento, distribucién y control de los 
bienes materiales y servicios necesarios para el desarrollo de la accion 
académica en el Instituto Tecnolégico” (Macias, 1995, p. 31). 

COMPONENTES: 

>» Construccién y equipamiento de instalaciones 

> Adquisiciones 

» Almacenes 

> Inventarios 

>» Servicios generales 

SUBSISTEMA SUPERVISION 

Es “el conjunto de procesos por medio de los cuales se verifica que la 
organizacién y prestacién del servicio educativo se realice en tos Institutos 
Tecnolégicos conforme a las normas y lineamientos establecidos, el plan y los 

programas de estudio autorizados, asi como que coadyuven al desarrollo del 
servicio educativo mediante una orientacién y asesoria permanente de los 
elementos encargados de su operacién” (Macias, 1995, p. 32). 

COMPONENTES: 

> Académico 

> Apoyo alo académico 
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>» Administracién de los servicios 

D) Estructura Organico-Funcional del Instituto Tecnofégico 

Para disehar la estructura organica y el manual de organizacién con el enfoque 

departamentai, respetando al sistema administrativo de fa Secretaria de 

Educacién Publica y ademas, siendo congruente con la conceptualizacion 

completa del sistema que se ha desarroilado, se consideré al institute tecnolégico 

como un sistema, el cual opera por medio de cuatro areas principales: 

  

          
AREA DF ASV ADMIMSTRATIVO 

CUED IRA LA ADMENASTRACIN 

De Las RECURSCAS HLMANOS, 

MATERIALES ¥ FINAKTROS, 

Los sexvicws p€ cosauT 

ADMINESTRATIVO ¥ (NERA. 

ASI COME) EL MANTENIMENTO: 

DE EQUIPO E: INSTALACIONES    
Fig. 18 Sistema Instituto Tecnoldgico 

La primera se refiere a la Direccién y Control y tiene a su cargo la coordinacion de 

la aplicacién de todos tos subsistemas o materias administrativas que se 

mencionaron en el inciso anterior. 

La segunda es el area de Regulacién, Vinculacién y Control y tiene a su cargo la 

coordinacién e integracién de los subsistemas o materias administrativas de 

planeacién y programacién, extensién educativa, organizacién escolar, servicios 

asistenciales y la vinculaci6én con el sector productivo. 
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El area Sustantiva coordina al subsistema académico, incluyendo las partes de 

docencia e investigacion. Asimismo, realiza la produccién académica derivada de 

ios convenios de vinculacién con el sector productivo de bienes y servicios. 

Por ultimo, el drea de apoyo administrativo coordina la administracién de los 

recursos humanos, financieros y materiales. Asimismo, coordina los servicios 

generales, de maritenimierito y de computo administrativo. 

Una vez considerado al Instituto Tecnoldgico como un sistema, se disefid la 

estructura organico-funcional tipo, la cual esta compuesta en el segundo nivel 

jerarquico por un area sustaritiva y dos adjetivas que giran en torno a la 

produccién académica 

DIRECCION 

  

        

      

SUBDIRECCION SUBDIRECCION, DE SERVICIOS: DEPLANEACION SURDIRECCION 
YVINCULACION ACADEMICA ADMINISTRATIVOS,       

Fig. 19 Areas Sustantivas y de Apoyo en el Instituto Tecnolégico 

El area sustantiva es la Subdireccién Académica, que opera mediante un sistema 

de organizacién matricial y tiene a su cargo las funciones de docencia, 

investigacion y la produccién académica derivada de las acciones de vinculacién 

del instituto tecnoldgico. 

Las areas adjetivas son la Subdireccién de Planeacién y Vinculacién y la 

Subdireccién de Servicios Administrativos, respectivamente. La primera se refiere 

a la administracion de los servicios indirectos de apoyo académico como la 

planeacién, comunicacién, difusién, gestién tecnoldégica, vinculacién, actividades 

extraescolares, servicios escolares y el centro de informacion; mientras que la 

segunda coordina !a administracién de los recursos humanos, financteros y 

materiales, asi como fos servicios generales, el mantenimiento del equipo y los 

servicios de computo administrativo (SEP, 1992, p. 19). 

&) Manual de Organizacién del Instituto Tecnolégico 

Como se ha venido mencionando, un documento fundamental para entender la 

operacion de la departamentalizacion en el S.N.LT. es ef Manual de Organizacién 

del Instituto Tecnoldgico. Sin embargo por no ser objeto del estudio la trascripcion 
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del documento citado, unicamente se presentara a continuacién el Diagrama de 

Organizacién del Instituto Tecnoldgico Tipo. 
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Fig. 20 Diagrama de Organizaci6n del Instituto Tecnolégico 
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Fig. 21 Diagrama de Organizacién de la Subdireccién de Planeacion y Vinculacién 
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Fig. 22 Diagrama de Organizacién de la Subdireccién Académica 
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Fig. 23 Diagrama de Organizacién de la Subdireccién de Servicios Administrativos 

Por otra parte, en virtud de que les Institutos Tecnoldgicos no tienen las mismas 

caracteristicas en cuanto a matricula escolar, estudios que ofrecen, instalaciones, 

equipo, personal académico, etc., la adaptacién del modelo departamental 

consideré una etapa inicial para el Instituto Tecnolégico de nueva creacién o con 

una matricula estudiantil minima de 200 alumnos. 

En esta etapa inicial del instituto Tecnolégico se contemplan las unidades 

organicas minimas que garantizan el funcionamiento del plantel de educacién 

superior tecnolégica, las cuales iran creciendo en la medida de las necesidades 

de fa propia institucién y de acuerdo al Manual de Procedimientos para la 

Autorizacién y Evaluacién de las Estructuras Organicas de fos Institutos 

Tecnoldgicos. 
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Fig. 24 Diagrama de Organizaci6n Inicial del Instituto Tecnolégico 

A partir de esta estructura organica y de jas funciones tanto de los Grganos como 

de los puestos que la integran, opera el modelo departamental en los institutos 

tecnolégices. 

La estructura inicial de los institutos Tecnolégicos podra ir creciendo en la medida 

que se reunan las caracteristicas contenidas en el Procedimiento para Autorizar 

el Crecimiento de la Estructura Organico-Funcional, contenido en ef manual de 

procedimientos arriba citado. 
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Con la Departamentalizacién Académica se pretende que, con base en las 

materias que imparten los profesores, se deriven a su vez tareas de investigacion 

que propicien el fortalecimiento de la vinculacién en sus ambitos de aplicacion y 

difusion del conocimiento no sélo transmitido sino principalmente el generado sin 

necesidad de diversificar la carga de trabajo de los profesores, ya que ésta 

dependeré de las materias en mencién, pero articulando las funciones de 

docencia, investigacion y vinculacion. 

De esta forma, se crean departamentos académicos dependientes de la 

Subdirecci6n Académica en funcién de las areas del conocimiento de las carreras 

que se ofrecen en el Instituto Tecnolégico. 

En cada departamento académico existe un jefe de departamento que coordina 

los proyectos de docencia, investigacién y vinculacién, el cual tendra a su cargo a 

profesores, laboratoristas, prefectos y demas persona! de apoyo 

Por otra parte, se crean tres unidades organicas en el tercer nivel jerarquico que 

apoyan directamente !a funcién académica, ellas son: el Departamento de 

Desarrollo Académico, la Division de Estudios Profesionales y la Division de 

Estudios de Posgrado e Investigacion. 

El Departamento de Desarrollo Académico tiene basicamente funciones de 

actualizacion y formaci6n docente asi como de tecnologia educativa. 

La Division de Estudios Profesionales, por su parte, tiene a su cargo funciones de 

coordinacion de las carreras, asi como de atencién a los alumnos y de apoyo a la 

titulacion. 

La Division de Estudios de Posgrado e Investigaci6n tiene a su cargo las 

funciones de coordinacién de los planes de estudio de posgrado y la atencién a 

los alumnos. 
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Fig. 25 Operacién Matricial de la Subdireccién Académica 

Las unidades organicas de la Subdirecci6n Académica operan mediante una 

estructura matricial en donde las divisiones de estudios coordinan la estructura 

(planes de estudio) y los departamentos académicos los contenidos (programas 

de estudio). En esta organizacién las divisiones de estudio y et Departamento de 

Desarrollo Académico son unidades coordinadoras, integradoras y de apoyo 

directo a ios departamentos académicos quienes realizan las funciones 

sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién 

9.2. Proceso de Transicion 

Esta fase se desarrolié de 1992 a 1993 y consistié en el registro estructuras 

organicas de los institutos tecnologicos con el modelo departamenta!. También se 

expidieron los nombramientos de los directivos y funcionarios docentes, se 

capacité al personal del instituto, se asignaron los programas de estudio a los 

distintos departamentos, se ubicé fisicamente a los docentes en areas 

académicas segin su perfil y se orienté a los académicos del instituto tecnolégico 

sobre sus funciones. 

A) Autorizacion de las Estructuras Organicas 

Durante 1992 y 1993 se autorizaron las estructuras orgdnicas y manuales de 

organizacién de los institutos tecnolégicos dependiendo de las caracteristicas 

propias de cada institucion. Para esto, se tomaron como parametros {a estructura 
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inicial y la tipo consolidada’?. E| instituto tecnolégica no puede tener una 

estructura menor que {a inicial, pero si puede ir incrementando sus departamentos 

dependiendo de sus necesidades y de los criterios contenidos en el Manual de 

Procedimientos para la Autorizacién y Evaluacion de las Estructuras Organicas de 

los Institutos Tecnolégicos, hasta llegar a la estructura consolidada. 

Ente los principales criterios que se tomaron en cuenta para autorizar la creacion 

de nuevos departamentos académicos se encontraron los siguientes: 

> Numero de alumnos por asignatura 

> Numero de académicos por area del conocimiento 

> Nivel académico de los profesores 
> Instalaciones y equipo disponibles 

B) Nombramientos de Directivos y Funcionarios Docentes 

Una vez autorizados la estructura orgdnica y el manual de organizaci6n, se 

prosiguié con la designacién de los directivos y funcionarios docentes de cada 

instituto tecnoldgico. 

Los nombramientos de los directivos docentes (directores y subdirectores) fueron 

designados por el Subsecretario de Educacién e Investigacion Tecnoldgicas, 

mientras que los nombramientos de los funcionarios docentes (Jefes de 

departamento, divisién o centro) fueron expedidos por el Director General de 

Institutos Tecnoldgicos. 

C) Capacitacién a Directivos y Funcionarios Docentes 

Desde el inicio del proyecto “departamentalizacidn Académica” se presentaron 

propuestas a los directivos y funcionarios docentes de los institutes tecnoldégicos 

en sus reuniones nacionales. Ellos opinaron al respecto y producto de sus 

aportaciones en octubre de 1991 fueron autorizados por el Oficial Mayor del 

Ramo, el Manual de Organizacién del Instituto Tecnoldgico, y ef Manual de 

Procedimientos para la Autorizacién y Evaluacion de las Estructuras Organicas de 

tos Institutos Tecnoldgicos. 

Una vez autorizadas las estructuras organicas y expedidos tos nombramientos 

correspondientes, se impartieron cursos de apoyo a la imptantacién del modelo 

  

"2 Con ta nueva estructura departamental se diseiiaron dos organigramas basicos, et primero fué el 

organigrama inicial que incluia la estructura organica minima para operar el modelo departamental y cl 

segundo fue organigrama consolidado, ef cual incluia el maximo de unidades organicas que podria tener ef 

institto tecnoligico. En este sentido, un tecnoldégico no podria tener menos unidades orgdnicas que las 

sciialadas en el organigramainicial, pero tampoco podria tener mas unidades orgdnicas que las sefialadas cn 

ce] organigrama consolidado. 
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departamentat y de induccién al puesto de los directivos y funcionarios docentes 

en los 76 institutos tecnoldgicos. 

D) Asignacién de Programas de Estudio a Departamentos Académicos 

Con e! prapésito de ubicar las asignaturas en los departamentos académicos 

correspondientes, se realizé una evaluacion de los planes y programas de estudio 

de las carreras y posgrados que se imparten en los institutos tecnoldgicos. 

Para estos efectos se agruparon las asignaturas dependiendo de las areas del 

conocimiento que atienden los departamentos académicos. Para hacer dicha 

agrupacién, la Direccién General de institutos Tecnoldégicos elaboré una 

propuesta de ubicacién de asignaturas, la cual fue modificada y finalmente 

avalada por los subdirectores académicos de los institutos tecnoldgicos. 

Por otra parte, la coordinacién de los planes de estudio se lleva a cabo en las 

divisiones de estudios profesionales y de posgrado e investigacion, 

respectivamente. 

E) Adscripcién de los Académicos a los Departamentos 

Una vez agrupados los programas de estudios (asignaturas) en los 

departamentos académicos, se prosiguié a ubicar fisicamente a los profesores en 

dichas unidades organicas. Los principales criterios que se siguieron para tal 

efecto fueron la formacian profesional! (preparacién académica) y su experiencia 

laboral. 

Por lo anterior, los académicos se encuentran ubicados en el departamento 

académico de su especialidad e imparten las materias de la disciplina que 

domina. 

Por otro lado, se realizaron platicas en los institutos tecnolégicos para informar a 

los académicos sobre la nueva forma de operacién en el plantel educativo. En 

este sentido, a los profesores de tiempo completo se les asignaron cubiculos en 

sus respectivos departamentos'? para que pudieran realizar en sus horas de 

descarga académica proyectos de docencia, investigacién o vinculacién. 

Es importante sefialar que no existieron cambios en las cuestiones salariales de 

los profesores, sin embargo, si se hicieron efectivas mayores responsabilidades 

para ellos, ya que con el modelo departamental se buscé que los docentes en sus 

  

'3 La asignacién de cubiculos se realizé dependiendo de los recursos de cada institucién, en algunos 

institutos se asignéd un cubicuto por académico, mientras que en otros un cubiculo para dos o hasta ues 

académicos. En ta mayoria de los casos ta asignacidn fue de un cubiculo para dos académicos de tiempo 

completo. 
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horas de apoyo a la docencia dedicaran parte de su tempo a funciones de 

investigacién y de vinculacién para elevar la produccion académica. 

9,3. Consolidacién de la Departamentalizacion 

La tercera y ultima fase del proceso de la departamentalizacién académica 

consistié en evaluar ta operacién det modelo y brindar apoyos para Su cabal 

implantacion en los institutos tecnoldégicos. 

A) Version Actualizada del Manual de Organizaci6n 

En diciembre de 1992, producto de las recomendaciones de algunos institutes 

tecnolégicos que fueron precursores en la implantacién del modelo 

departamental, se autorizé una version actualizada del Manual de Organizacion 

del Instituto Tecnolégico que consideraba algunas fallas en el disefio que no 

habian sido observadas hasta la operacién del modelo en dichos tecnoldgicos 

De entre las principales modificaciones al manual anterior, se encuentran !a 

eliminacion de la Coordinacién de Proyectos Interdepartamentales, dependiente 

de la Division de Estudios Profesionales. El criterio para eliminar dicha 

coordinacién consistié en considerar que los académicos exclusivamente 

dependen de {os departamentos académicos y los alumnos son atendidos en las 

divisiones de estudios; bajo esta concepcién, cuando existe un proyecto 

interdepartamental el proyecto estaré a cargo del jefe det departamento 

académico que mayor injerencia tenga sobre él, mientras que los académicos 

reportaran sus avances a sus jefes respectivos. 

B) Disefio y Elaboracién de Manuales de Procedimientos 

A partis de la implantacion de la departamentalizacién académica en los institutos 

tecnolégicos, se ha continuado con la elaboraci6n de manuales de 

procedimientos como documentos juridico-normativos que facilitan la operacion 

de las, funciones y actividades que se desarrollan en los institutos tecnoldgicos 

con dicho modelo organizacional. 

Actualmente se cuenta con los documentos siguientes: 

> Manual de Procedimientos para ta Elaboracién de Programa de Desarrotlo 

Institucional y del Programa de Trabajo Anual en los {nstitutos 

Tecnoldégicos 

> Manual de Procedimientos para la Elaboracién y Evaluacion del Programa 

Operativo Anual y de la Estructura Educativa de los Institutos Tecnolégicos 
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> Manual de Procedimientos para el Servicio Social y Practicas Profesionales 

én los Institutos Tecnoldgicos. 

Asimismo, se cuenta con diversos procedimientos para la operacién académica, 

para el manejo de los ingresos propios y para las actividades de vinculacién en 

los institutes tecnolégicos 

C) Gestion y Autorizacién de Recursos para la Departamentalizacion 

A partir de la autorizacién de la estructura organica y de los manuales de 

organizacién de los institutes tecnologicos se realizaron gestiones ante las 

autoridades correspondientes para hacer llegar a los planteles educativos 

mayores recursos para la operacién cabal del modelo departamental. 

> Se autorizaron recursos para el pago de compensaciones a directivos y 

funcionarios docentes, requeridos por el aumento en la estructura 

organizacional. 

Vv Se autorizaron apoyos para la adecuacién de los espacios fisicos 

requeridos para la departamentalizacién: cubiculos para jefes de 

departamento, cubiculos para académicos, salas de junta, aulas, etc. 

> Se construyeron unidades académicas departamentales para albergar a 

departamentos académicos. 

Por otra parte, se incrementaron las fuentes de financiamiento de los institutos 

tecnoldgicos al permitir la participacién de los departamentos académicos en las 

funciones de vinculacion con los sectores productivo y social'4. 

D) Programa de Seguimiento y Evaluacién de las Estructuras Organicas 

Para verificar que el modelo haya sido aplicado correctamente en ios institutos 

tecnoldgicos se disehd un programa de seguimiento y evaluacién de las 

estructuras organicas de los institutes tecnolégicos, consistente en realizar visitas 

a los planteles educativos para brindar asesoria y orientacién en la operacion 

académico-departamental. 

E) Reforma Académica de los Institutes Tecnolégicos 

Otro aspecto importante que facilité la implantacion del Modelo Departamentat en 

los Institutos Tecnoldgicos fue la Reforma de la Educacién Superior Tecnoldgica 

  

'4 &1 Manual de Organizacion de los Institutos Tecnoldgicos especifica la participacién de los departamentos 

académicos en la planeacién y cl desarrollo de los convenios de vinculacién con los sectors productivos y la 

comunidad (SEP, 1992) 
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que se llevé a cabo en fas instituciones dependientes del Sistema Nacional de 

Educacién Tecnolégica. 

En su aspecto general, la reforma de la educacién superior tecnolégica buscé que 

los profesionales técnicos formados por el Estado poseyeran los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes que les permitan responder eficazmente a los retos 

que en materia tecnolégica se presenten al pais en sus perspectivas de 

modemizaci6n. 

Los Institutos Tecnolégicos, por tanto, con esta reforma buscaron incrementar, en 

el corto plazo, su potencial y su eficiencia educativos instrumentando las medidas 

Para que, como sistema, se atiendan con oportunidad las necesidades del pais y 

con los niveles de excelencia que requiere el México moderno. 

En esta perspectiva, la reforma para el nivel superior de la educacion tecnoldgica 

se orienté fundamentalmente hacia los aspectos académicos, de actualizacion del 

personal docente, de aseguramiento de la excelencia, de participacién de la 

sociedad, y de consolidacién de su infraestructura y equipo, que resultan ser los 

elementos mas significativos en el proceso y en los resultados de la actividad 

educativa tecnolégica. 

Estos aspectos, estén estrechamente relacionados y pretenden el logro de la 

excelencia, la pertinencia y la eficiencia académicas. 

La reforma en los institutos Tecnolégicos propuso las siguientes acciones: 

> Actualizacién y racionalizacién de los planes y programas de estudio. 

> Optimacién de los recursos y servicios educativos. 

> Evaluacién y seguimiento de los servicios educativos. 

> Vinculacién entre las instituciones de educacion tecnolégica, la comunidad 

y el sector productivo. 

Formacion, capacitacién y actualizacién de! personal docente y directivo. 

Consolidacién de la infraestructura fisica y equipamiento. 

} Revision de mecanismos de financiamiento y desarrollo de programas que 

contemplen fa racionalizacién de actividades extracurriculares, servicios 

asistenciales y de difusién. 

Con esta reforma se compactaron de 39 a 19 las carreras que ofrecen en el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnolégicos, mediante criterios y estandares 
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educativos de caracter nacional e internacional que permiten formar profesionales 

en fas areas de Ingenieria y Econémico-Administrativa. 

De esta forma, los planes de estudio se hicieron mas flexibles y contemplaron en 

su primera parte una formacién general basica y sdlida, que inctuye el 

fortalecimiento de la fundamentacién cientifica y metodoldgica, la segunda incluye 

la consolidacién de la tecnologia basica y la revalorizacion del trabajo intelectual; 

en su tercera y ultima parte, se da un espacio curricular para la incorporaci6n de 

las especialidades regionales, definidas con la participacién de la comunidad 

tecnolégica. 
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PARTE V. METODO DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

En capitulos anteriores, se han descrito los antecedentes historicos y desarrollos 

organizacionales, asi como los modelos actuales de organizacién en las 

instituciones de educacion superior. En este sentido, se examinaron los modelos 

de conduccién de fa institucién educativa y los de conduccién de lo académico, 

donde se concluye que ambos modelos se complementan para alcanzar la mision 

y objetivos organizacionales. Los primeros establecen las estrategias 

organizacionales generales de la instituci6n educativa, mientras que los ultimos 

se refieren al desempefio de la docencia, investigacién y vinculacion 

Por otra parte, también se Ilevé a cabo una descripcion detallada de la 

organizacién y funcionamiento de las instituciones de educaci6n superior 

mexicanas, especialmente de los institutos Tecnolégicos, donde se puntualizo 

que éstos Ultimos realizaron un cambio de modelo de conduccidn de lo académico 

que consistié en implantar el modelo departamental sustituyendo al modelo de 

escuelas o facultades. 

En el capitulo anterior, se realizé una descripcién detallada del proceso de 

“departamentalizacién académica’ que incluyé el disefo e implantacion del 

modelo de organizacién departamental, asi como de sus diferentes fases. 

Ahora bien, relacionando los objetivos planteados en la presente investigacion 

(ver p.7), con lo descrito en los parrafos anteriores, encontramos que se han 

alcanzado los tres objetivos especificos previstos y falta por cubrir el objetivo 

general (ver p. 6), por lo que a partir de este momento la investigacion se orienta 

a determinar si se ha desarrollado mas en los institutos tecnolégicos la 

produccién académica (desarrollo conjunto y articulado de las funciones 

sustantivas de docencia, investigacion y vinculacién) con el modelo de 

organizacién departamental o si se obtenian mejores resultados con e! modelo de 

carreras (escuelas o facultades). 

Por otra parte, es conveniente reiterar la importancia que tiene para las 

instituciones de educacién superior la evaluacién de los resultados de los dos 

modelos de conduccién de lo académico que han sido mas utilizados en el 

mundo. En este sentido, las universidades y demas instituciones que ofrecen 

educacién superior, utilizan uno u otra modelo organizacional dependiendo de las 

preferencias de sus dirigentes, sin contar con investigaciones que demuestren 

evidencia suficiente para determinar si uno u otro favorece mas el desempefio de 

la docencia, investigacién y vinculacién. 

Para determinar con cual de los dos modelos se ha favorecido mas en tos 

institutos tecnolégicos la produccién académica se hace indispensable responder 
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a dos preguntas fundamentales de la fase de control del proceso administrativo: 
jhubo beneficios con el cambio de organizacién? y ~los beneficios se debieron al 
nuevo modelo, fueron independientes dei nuevo modelo o se dieron a pesar del 

nuevo modelo? (Arias, 1981, 1999 y 2000)'5. 

En este apartado se buscaré responder a esas preguntas fundamentales por 

medio de la aplicacién del método de investigacién asi como de los resultados 

obtenidos con la aplicacién del tratamiento estadistico. 

10. METODO DE INVESTIGACION 

En este capitulo se trata ej nivel de profundidad a que se lleg6 en el conocimiento 

con la presente investigacién, al método y a las técnicas que se utilizaron en la 
recoleccién de la informacion y al tratamiento estadistico de los datos. 

10.1. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es correlacional en virtud de que va mas alla de la descripcion 
de conceptos y esta orientado a estudiar la evolucién y el desarrollo de la 
estructura organizacional en las instituciones de educacién superior, buscando 
encontrar relacién entre variables dependientes e independientes. Asimismo, es 
longitudinal, porque se desarrolla en el transcurso del tiempo. 

Con la investigacién se busca comprobar las hipdtesis mediante el andlisis de las 

relaciones entre las variables planteadas en el estudio. 

En este sentido, el interés principal de la investigacion se centra en explicar la 
relacién entre 1a estructura organizacional operante en los institutos tecnologicos 
y el desarrotlo de la produccién académica. En concreto, se busca establecer la 
forma en que las variables dependientes estan asociadas con el cambio de 

modelo organizacional (variable independiente). 

10.2. Método 

Como método se utiliz6 la observaci6n histérica en donde se parte del esquema 
formulado en la hipétesis empleando como instrumentos de investigacién ta 

aplicacién de cuestionarios para recopilar los datos, asi como la recoleccién de 

informacién mediante documentos oficiales (informes de evaluacién institucional 
  

1S £) Dr. Arias Galicia, ubica la segunda pregunta (si se direron fue por, independientemente de 0 a pesar 
de) en la fase de evaluacion (etapa que él propone y sitta posterior al control), sin embargo, para fines 
pricticos en esta investigacidn et autor Ja ubica en ta fase de control, ya que es donde se compnicba lo 
planeado con lo alcanzado 
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de la educacién superior tecnolégica) de! Consejo del Sistema Nacional de 

Educacién Tecnolégica (COSNET). 

En este sentido, la variable independiente no fue manipulada por el autor (pero si 

por el Sistema Nacional de Institutos Tecnolégicos), sino que unicamente fue 

observada para determinar sus consecuencias. Con esto las conclusiones se 

presentaron a partir de hechos pasados (ex-post), los cuales se refieren a la 

estructura organizacional y a la produccién académica (desarrollo conjunto y 

articulado de la docencia, investigaci6n y vinculacién). 

10.3. Instrumento del Investigador 

Como ya se mencion6, para alcanzar los objetivos del estudio se utilizaron como 

instrumentos del investigador el cuestionario y el andlisis de documentos oficiales 

(informes de evaluacién institucional de la educaci6n superior tecnoldgica) con los 

que se buscé evaluar los resultados que sobre produccion académica 

presentaron ambos modelos organizacionales. 

En primer término, se utilizaron los resultados de un cuestionario que fue 

elaborado por el autor de fa presente investigacién y aplicado a los Subdirectores 

Académicos de los institutos tecnolégicos en su reunién anual !levada a cabo en 

el mes de noviembre de 1993. Este cuestionario, que sirve como antecedente de 

la investigacion (ver apéndice 1), tuvo como objetivo determinar el avance de los 

plantetes educativos en cuanto a la instrumentacién del modelo de organizacion 

departamental. Para su aplicacién se consideré a las 61 instituciones que en 

aquel tiempo conformaban al Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos y que 

son el universo de la investigacién. Sin embargo, debido a circunstancias 

particulares no concurrieron todos los planteles convocados y unicamente se 

captaron 34 cuestionarios contestados los cuales se tomaron como muestra no 

probabilistica que representa al 55.74% de la poblacién total. 

El segundo cuestionario que se utilizé como antecedente, también fue elaborado 

por el autor de la presente investigacién y enviado en agosto de 1995 a los 

directores de los 61 institutos tecnolégicos mediante servicio de mensajeria 

especializada. Este cuestionario (ver apéndice 2) tuvo como objetivo evaluar la 

opinién de los directores con respecto a los resultados y tendencias del modelo 

de organizacién departamental. Su estructura consistié en una serie de preguntas 

abiertas con el propdsito de captar informacion sobre las experiencias y 

circunstancias vividas por los directores al implantar la departamentalizacién 

académica. Sin embargo, solo se recibieron 32 cuestionarios contestados, los 

cuales se tomaron como muestra no probabilistica y corresponden al 52.46% de 

la poblacidn total. 
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Antes de continuar, es preciso aclarar que los dos cuestionarios anteriores no 

fueron expuestos a procedimientos para determinar su validez ni su confiabilidad, 

ya que en aquel tiempo solo se buscaba conocer la opinion de los directivos de 

los institutes tecnolégicos involucrados en el cambio organizacional y no se tenia 

previsto que dicha informacién pudiera servir para investigaciones futuras, por 

esta razén los resultados de dichos cuestionarios se utilizan, para efectos de esta 

investigacién, unicamente como antecedentes que intentan mostrar la opinién que 

en su momento tuvieron los directivos de los institutos tecnoldgicos (director y 

subdirector académico) con respecto a la departamentalizacién académica. 

Por otra parte, también se utilizaron como instrumentos de investigacién los 

informes de evaluaci6n institucional de la educacién superior tecnolégica emitidos 

por ef Consejo del Sistema Nacional de Educacion Tecnolégica (COSNET), los 

cuales pretenden juzgar los principales aspectos de la educacién superior 

tecnolégica mediante procesos que permitan captar la realidad de una manera 

objetiva para transformarla y mejoraria (COSNET, 1994). 

En este sentido, los informes de evaluacién institucional son el insumo 

fundamental de la presente investigacién y forman parte de un proceso integral, 

dinamico, sistematico, permanente y objetivo de la evaluacién de la educacion 

superior tecnolégica que captan informacién sobre los elementos que intervienen 

en el proceso educativo para contrastarlos, emitir juicios de valor y proponer 

alternativas para su mejora (COSNET, 1994). 

Por otra parte, en esta investigacién se utiliza como grupo de control a otras 
instituciones de educacién superior pertenecientes al Sistema Nacional de 
Educacién Tecnoldgica y que son los institutos tecnolégicos agropecuarios. Estas 
instituciones también dependen organicamente de la Subsecretaria de Educacién 

e Investigacién Tecnolégicas y, por tanto, son incluidas en los informes de 
evaluacién de la educacién superior tecnalégica. 

Por considerar a los informes de evaluacion institucional de la educacion superior 

tecnolégica los principales insumos de informacién para nuestra investigacion, a 

continuacién se presenta una descripcién detallada de eltos: 

A) Evatuacion Institucional de la Educacién Superior tecnolégica 

Los informes de evaluacién institucional de ia educacién superior tecnoldgica 
forman parte del Programa Nacional de Evaluacién de la Educacién Tecnoldgica y 

tienen como propésito fundamental “valorar los servicios educativos que ofrecen 

los institutes tecnolégicos de la educacién superior tecnoldgica, a partir de los 

diferentes elementos que intervienen en e| proceso educative” (Garcia Mulsa, 

1993, p. 173). 
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Con los informes de evaluacién de la educacién superior tecnologica se busca 

conocer |a efectividad de las acciones emprendidas para elevar la calidad de la 

educacién superior tecnoldgica. 

B) Antecedentes de la evaluacién 

La evaluacién es una actividad inherente a toda institucién educativa, por lo que 

se han desarrollado constantemente multiples actividades evaluativas en el 

Ambito de la educacién tecnoldgica. 

En lo que corresponde a los informes de evaluacién de la educacién superior 

tecnolégica, éstos se han desarrollado a partir de tres vertientes. En primer lugar, 

de las experiencias en materia de evaluacién de las propias instituciones que 

conforman et Sistema Tecnolégico, en segundo iugar, del Programa para la 

Modernizacion Educativa 1989-1994 y, finalmente, de los lineamientos generales 

de evaluacién que propuso la Comision Nacional de la Evaluacién de la 

Educacién Superior (CONAEVA). Esta ultima fue instalada formalmente por el 

Secretario de Educacién Publica el 23 de noviembre de 1989, y qued6 integrada 

por nueve miembros: el Secretario de Educacién Publica, quien la preside; cuatro 

representantes del gobierno federal: e! Subsecretario de Programacién y 

Presupuesto de la SPP, y los subsecretarios de Coordinacion Educativa, de 

Educacién Superior e Investigacién Cientifica, y de Educacién e Investigacion 

Tecnolégicas de la SEP; los otros cuatro miembros representan a la ANUIES y 

son. los rectores de la Universidad Nacional Auténoma de México, de la 

Universidad de Guadalajara y de la Universidad Veracruzana, asi como el 

Secretario General Ejecutivo de dicha Asociacién. 

En cuanto a las experiencias en evaluacién en la educacién tecnolégica, se 

puede citar en primera instancia, al “Modelo de Evaluacién de la Eficiencia Interna 

de los Planteles de Educacién Tecnolégica’ propuesto por el Centro de 

Experimentacién para el Desarrollo de ta Formacién Tecnolégica {CEDeFT) en 

1978. 

En segunda instancia, puede citarse el “Primer Seminario sobre Evaluaci6n 

institucional”, que fue organizado por el COsNET'® en 1979 en la Ciudad de 

Querétaro y que tuvo como propésito basico el de integrar, en el Ambito nacional, 

las experiencias desarrolladas hasta el momento por las instituciones de 

educacién tecnoldgica. 

  

'6 E1 Consejo del Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica (COsNET) es un organo de consulta de ta 

Secretaria de Educacién Piblica, de'las entidades federativas y de las instituciones tecnoldgicas. Fuc 

instaurado en diciembre de 1978 y esta presidido por cl Secretario de Educacién Publica: ct Subsccretario de 

Educacidn ¢ Investigacién Tecnolégicas funge como vicepresidente. 
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Las experiencias derivadas del seminario se concretaron en el Programa de 

Evaluacién det Sistema de Educacién Tecnoldgica, el cual se llevo a cabo durante 

un periodo aproximado de dos afos y medio (concluyendo en 1982). 

La segunda vertiente que oriento !a evaluacién fue e! Programa para la 

Modernizacién Educativa 1989-1994, el cual sefala la necesidad de realizar una 

evaluacién permanente de Ja educaci6n superior. 

Dicho programa establece cinco lineas de evaluacion educativa: la evaluacién del 

desempefio escolar, !a evaluacién del proceso educativo, la evaluacion de la 

administracién educativa, la evaluacién de ta politica educativa y la evaluaci6n del 

impacto social de los egresados del sistema educativo 

La Ultima vertiente que guid el trabajo de la evaluacién de la educacion 

tecnolégica fueron los lineamientos generales para la evaluacién de la educacion 

superior, fos cuales fueron generados por el grupo técnico de la CONAEVA y 

aprobados por esté ultima instancia el 4 de septiembre de 1990. Estos 

lineamientos se expresaron en el documento “Evaluacién de la Educacién 

Superior’ y son los siguientes (CONAEVA, 1990): 

> Concebir y articular un proceso de evaluacién de educacién superior en el 

pais. 

>» Sentar las bases para dar continuidad y permanencia a este proceso. 

> Proponer criterios y estandares de calidad para las funciones y tareas de 

este nivel educativo. 

» Atender las cinco fineas de evaluacién sefialadas en el Programa para la 

Modernizacién Educativa 1989-1994 (desempefo escolar, proceso 

educativo, administracién educativa, politica educativa e impacto social). 

> Apoyar fas diversas instancias responsables de |a evaluaci6n para que la 

lleven a cabo mediante los mecanismos mas apropiados. 

En atencién a las tres vertientes citadas y para sistematizar la evaluacién de la 

educacién superior tecnolégica, el COSNET desarrolio un modelo de evaluacién 

institucional a partir del ciclo escolar 1989-1990 con el propésito de vatorar la 

calidad de !a educacion superior tecnolégica. A la fecha se cuenta con los 

informes de evaluacin institucional de la educacién superior tecnoldgica de los 

ciclos escolares 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 

1994-1995 y 1995-1996. Asimismo, se encuentran en proceso de integracion, las 

evaluaciones institucionales de los ciclos escolares 1996-1997, 1997-1998 y 

1998-1999. 
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C) Objetivos de fos Informes de Evaluacion 

Como objetivos de los informes de evaluacion institucional de la educacién 

superior tecnoldgica se tienen los siguientes (COsNET, 1994, p. 4): 

> “Valorar la calidad de los servicios que ofrece !a educacion superior 

tecnolégica en sus tres areas, industrial y de servicios; agropecuaria; y, 

del mar, con fa finalidad de proporcionar elementos que contribuyan a su 

fortalecimiento y transformaci6n’. 

> ‘Valuar si la educacién superior tecnolégica esta formando los 

profesionistas, docentes, investigadores y especialistas con el perfil 

requerido para satisfacer las necesidades sociales de desarrollo cientifico 

y tecnoldgico, de la praduccién y de los sectores productivo y de servicios” 

> ‘Sistematizar el proceso de evaluacién de la educacién superior 

tecnolégica, con el fin de que sus resultados sean validos y confiables y de 

esta forma fundamenten la toma de decisiones”. 

> “Consolidar el proceso de evaluacién de la educacién superior tecnolégica, 

con el propésito de que ésta se realice de manera permanente y continua’. 

D) Poblacién 

La poblacién objeto de estudio esta conformada por el total de institutos 

tecnolégicos adscritos a las Direcciones Generales de Institutos Tecnoldgicos y 

de Educacién Tecnolégica Agropecuaria. 

E) Categorias, Subcategorias e Indicadores considerados en fa Evaluaci6n 

Con el objeto de establecer las categorias, subcategorias e indicadores a 

considerar en la evaluacién de la educacién superior tecnoldgica, el COsNET 

organizo y coordiné una serie de reuniones tegionales de evaluacién con la 

participacion de representantes de la Direccién Genera! de Institutos 

Tecnolégicos (DGIT), la Direccién General de Educacién Tecnolégica 

Agropecuaria (DGETA) y fa Unidad de Educacion en Ciencia y Tecnologia del 

Mar (UECyTM) que permitieron alcanzar cobertura nacional 

Las categorias, subcategorias e indicadores que se definieron para la evaluaci6n 

institucional fueron los siguientes: 
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Categorias, Subcategorias e Indicadores del Proceso Evaluativo 

  

Categoria: Alumno 

Subcategorias: indicadores: 

a) Nivel de atencién de la demanda > 

educativa del bachillerato 
¥ 

b) Calidad de! aspirante que ingreso ¥ 

c) indice de reprobacion 

d) Porcentaje de desercién 

e) Eficiencia terminal 

f) Calidad del egresado 

Categoria: Docente 
Subcategorias: 
g) Calidad del docente 

h) Calidad del apoyo al 

docente 

i) Efectividad de 

académica 

ta 

Numero de alumnos del estado que 

ingresaron del bachillerato 

Numero de aspirantes que 

presentaron examen y aspirantes 

aceptados 

Porcentaje de aspirantes rechazados 

Capacidad de atencién det instituto 

tecnolégico 

Demanda_ educativa atendida y 

porcentaje que representd 

Promedio de calificaciones del 

examen de admision 

» Porcentaje de reprobacién por 

carrera, semestre y global 

>» Materias por carrera con mayor 

indice de reprobacién 

>» Porcentaje de deserci6n por carrera, 

semestre y global 

» Ingreso, egreso y titulacion por 

carrera y global 

> Promedio de calificaciones de tos 

egresados por carrera y global 

indicadores: 

> Requisitos de contratacién del 

> 

> 

> 
persona! > 

> 

> descarga 

v
v
 

personal docente 

Nivel y grado académico del docente 

Experiencia docente y profesional 

Desempefio del docente 

Cursos de formacién docente y 

actualizacién profesional 

Impacto de los cursos de formaci6n 

docente y actualizacién profesiona! 

Desglose de horas asignadas en 

némina, horas frente a grupo y horas 

de descarga académica de fos 

docentes 

Productos de la descarga académica 

Impacto de la descarga académica   
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Categoria: Planes de Estudio 

Subcategorias: indicadores: 

j) Congruencia de los planes de » 
estudio con las necesidades del 

entorno social 

Correspondencia de las carreras que 

ofrecié el instituto tecnolégico con 

Jos requerimientos de su zona de 

influencia 

> Necesidades sociales, cientificas, 

tecnolégicas y de la produccién que 

satisficieron los planes de estudio 

det plantel 

> Porcentaje de egresados colocados 

en el sector productivo con relacién 

a la planta de empleo 

Categoria: Proceso ensefianza- 

aprendizaje 

Subcategorias: indicadores: 

k) Caracteristicas del proceso » Promedio de alumnos por grupo y 

ensefianza-aprendizaje por aula 

> Formas de trabajo mas frecuentes 

en Jas aulas, talleres y laboratorios 

» Criterios e instrumentos de 

evaluacién del aprendizaje 

) Evaluacién de la docencia >» Evaluacién del personal docente 

} Porcentaje de profesores evaluados 

>» Aspectos e instrumentos de 

evaluacién 

Categoria: Infraestructura 

Subcategorias: indicadores: 

m) Planta fisica > Superficie del terreno del plantel 

> Tipo y numero de instalaciones 

n) Calidad del equipo y mobiliario de > Numero de alumnos por taller 

talleres >» Condiciones y suficiencia de! equipo 

0) Calidad de! equipo y mobiliario de > Numero de alumnos por laboratorio 

laboratorios > Condiciones y suficiencia del equipo 

Vv 

y mobiliario 
Congruencia entre el equipo 

existente en talleres y laboratorios 

con el que impera en el campo 

labora! de los egresados 
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Categoria: Investigacién 

Subcategorias: indicadores: 

p) Caracteristicas de la investigacion > Numero total de investigadores del 

instituto tecnologico 

» Numero y porcentaje de 

investigadores inscritos en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

>» Nombre y numero de proyectos de 

investigacién por area 
» Nombre y numero de proyectos de 

investigacién apoyados en el exterior 
>» Nombre y ntimero de proyectos de 

investigaci6n desarrollados = en 
coparticipacién con otras 

instituciones 
» Total de horas semanales dedicadas 

a la investigacion 

Categoria: Vinculacién con el Sector 

Productivo 

Subcategorias: indicadores: 

q) Calidad de ta vinculacién con el > Existencia de una instancia para la 

sector productivo vinculaci6n 
> Nombre y numero de convenios 

establecidos y apoyos obtenidos 
> Nombre y numero, de proyectos de 

vinculacion 

Categoria: Financiamiento 

Subcategorias: indicadores: 

1} Suficiencia del financiamiento > Presupuesto real de ingresos 

asignados al plantel por fuente de 

origen 
> Costo anual por alumno 
> Total de horas/némina asignadas al 

plantel 

Categoria: Problematica Educativa 

Subcategorias: Indicadores: 

s) Problemas mas relevantes a los que > Principales problemas del instituto 

se enfrentan los planteles en el tecnoldgico 

desarroilo de su funcién educativa   
  

Tabla 1 Categorias, Subcategorlas e Indicadores del Proceso Evaluativo 

Fuente: COsNET 1993 pp.19-28 
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F} Instrumentos Empleados en Ia Evatuacién 

Para medir las subcategorias e indicadores bajo estudio, el COsNET por conducto 

de ta Subdireccién de Evaluacién y con el apoyo de representantes de la DGETA, 

DGIT y UECyTM, disefié un cuestionario y un diskette de captura y 

procesamiento, e! cual aplicd a cada institute tecnoldégico, 10 que permitio obtener 

informacion para elaborar los informes de evaluacién institucional de !a educacion 

superior tecnolégica. 

Para la recopilacién de la informacién, el COsNET solicité a los planteles que 

designaran un grupo técnico, responsable de contestar los cuestionarios y de 

cuidar la calidad técnica de las respuestas. Estos cuestionarios fueron enviados 

por correo, a todos fos institutos tecnoldgicos, a finales de cada ciclo escolar. 

La coordinacién genera! estuvo a cargo del COsNET, mientras que los Directores 

de los Institutos Tecnolégicos asumieron la responsabilidad de organizar las 

actividades necesarias para la recepcién, aplicacién y envio de los instrumentos 

al COSNET. 

Antes de continuar, es importante sefialar que el autor de la presente 

investigacién unicamente tomd los métodos, indicadores y resultados existentes 

de las evaluaciones del COsNET, ya que la magnitud del Sistema Tecnolégico 

rebasa !as posibilidades individuales de recolecci6n de informacion y de diseno 

de la investigacion. Todos los indicadores utilizados no fueron pensados para 

esta investigacion (fuera del control del investigador), por lo que solo se tomé la 

informacién existente para comparar y tratar de llegar a una conclusi6n 

10.4. Disefio de Investigacion 

El propdsito del disefio experimental es asignar a los sujetos diferentes grupos oO 

condiciones experimentales, dar respuestas a las preguntas de investigacién y 

controlar las variables (Plutchik, 1968; Kerlinger, 1975; y Castro, 1976). 

Como en Ia presente investigacién resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones, se recurrié a un disefio 

cuasiexperimental con validez parcial. Estos disefios no son experimentos 

propiamente dichos, ya que no existe control sobre las variables que operan en et 

fendmeno ni los grupos son asignados al azar (Sampieri, 1991, p. 173; Arias, 

1995, p. 119). Sin embargo, ahi donde fa experimentacién no puede emplearse es 

posible utilizar otros métodos para estudiar los efectos que produce !a 

introduccion de una variable independiente (Campbell y Stanley, 1966, p. 71; 

Arias, 1995, p. 120). En el caso que se trata, 52 institutos tecnoldgicos 

(tecnolégicos departamentalizados en los ciclos escolares 93-1 y 94-1) conforman 
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el grupo experimental y 19 institutos tecnoldgicos agropecuarios (tecnolégicos 

agropecuarios existentes en el periodo de estudio) corresponden al grupo control. 

En este sentido, se utilizé como auxiliar de la investigaci6n el disefio de series de 

tiempo, el cual consiste en lo esencial, “en un proceso periédico de medicién 

sobre algun grupo o individuo y la introducci6n de una variacién experimental en 

esa serie cronolégica de mediciones, cuyos resultados se indican por medio de 

una discontinuidad en las mediciones registradas en la serie” (Campbell y 

Stanley, 1966, p. 76). 

E! disefo de series de tiempo o cronoldgicas, también conocido como de medidas 

repetidas 0 de replicacién intrasujeto, es una extensi6n de los disefos pretest — 

postest. Este ultimo, nos indica un lineamiento en su aplicacién, que es el de 

observacion — tratamiento — observaci6n. 

El disefio experimental de series de tiempo en su forma mas elemental, involucra 

un numero de observaciones repetidas O, de una variable de interés a lo largo del 

tiempo con una intervencion, /, introducida entre dos observaciones. Un cambio 

abrupto en la observacién, coincidiendo con Ia intervencion, se puede interpretar 

como e! efecto de {a intervencién, sobre la variable resultante. La implantacién 

adecuada y 1a interpretacién cuidadosa de estos disefos, dan como base una 

herramienta sensitiva para la investigacién de relaciones causales (Glass, Wilson 

y Gotman, 1975; Kratochwil, 1978). 

Generalmente, la notacién basica de los disefos de series de tiempo se 

representa graficamente de la manera siguiente: 

0;0,0;0, | 050.0702 

En donde las observaciones O; a O, corresponden a mediciones realizadas con 

anterioridad a la introduccién de la variable independiente, sefialada en el modelo 

con la letra /, y las observaciones posteriores, Os a Oz, corresponden a las 

mediciones realizadas después de la introduccién de la variable independiente. 

Como sefiala Amau (1984, p.30), cuando se trabaja con este tipo de disefio 

cuasiexperimental, el investigador espera que fa introduccién de una variable 

independiente en la serie cronoldgica de mediciones produzca un cambio brusco 

en el nivel det punto de intervencién. En este sentido, el cambio de nivel se refiere 

a un cambio de medias en cada una de las fases'7. En otras palabras, para 

aseverar que existe un cambio producido por la variable independiente (1); el nivel 

en el punto de intervenci6n de las observaciones posteriores (Os a Og) debera 

diferir significativamente del nivel de las observaciones anteriores (O; a 0,4). 

  

17 Kazdin (1976) define al nivel en el punto de intervencién como la media aritmética del conjunto de 

observaciones en cada una de las fases (pre y posintervencidn) 

  

- 198 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

A) Principales Variaciones en las Series de Tiempo 

La notacién simbdlica empleada en el ambito tedrico, para esquematizar los 

disefios de series de tiempo, es la introducida por Campbell y Stanley (1966). En 

el plano aplicado a los disefios también es frecuente utilizar la letra A, para 

simbolizar la fase de linea base y B, para la fase de tratamiento. En caso de que 

se utilice mas de una variable independiente se simbolizara por C, D o E. Por to 

tanto llevando a cabo una combinacién de fases A y B, y empleando Ietras para 

designar los diferentes tratamientos, se pueden obtener diferentes clases de 

disefios de series de tiempo o también conocidos como de replicaci6n intrasujeto 

(Hersen y Barlow, 1976; Kratochwill, 1978). 

Empleando {as diferentes notaciones para el diseno basico de series temporales 

obtenemos los siguientes diagramas 

Diseho AB(QOOQO 0 010000) 

Linea Base A(Q 000) 

Fase Experimental” B(IOOO00) 

Analizando los diagramas, podemos ver que tenemos cuatro observaciones 0 

mediciones en la fase de linea base (A), y la aplicacién del tratamiento con cuatro 

mediciones en la fase experimental (B). 

Las notaciones anteriores se emplean a continuacién para sefalar algunos de los 

principales tipos de disefios de series de tiempo que han sido seleccionados a 

partir de os trabajos de Glass (1975), Hersen (1976) y Arnau (1984) 

  

  

  

  

  

  

  

    

DISENO SIMBOLIZACION NOTACION 

1, De un sqio componerie 900 1000 oe AB 

2. Multinivel 000 1000 000 A-ByA-BrA 

Looo O00 

3. Tratamiento multipte ooo 1,000 1000 A-B-A-C-A 

1000 000 

4. Linea base multiple ooo lcoo0 000 AB 

. 000 0001000 AB 

5. Programa Multiple 1000 h000 
L000 1000 

6. Grupo control GE:0 1000 
GC:0 000 __ 

7. Secuencial A-B congrupo GE:OO0 1000 AB 

contro} (modelo basico) 6c:000 000 AB 
  

Tabla 2 Representacidn de los principales disefios de series temporales 

  

* Aunque no sc trata estrictamente de un experimento, sc sigue la costumbre de hablar dc grupo 

experimacntal para referirse a aquél con el cual se introdujo un cambio, y grupo de contro! en cl cual no operd 

dicha transformacién. 
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Por no ser objeto de estudio, en este apartado no se hard una descripcién de 

cada uno de los disefios arriba mencionados (ver tabla 1), sdlo sefalaremos que 

para efectos de la presente investigacién se utiliz6 el disefio numero 7 referente 

al modelo basico secuencia A-B, en donde el grupo experimental esta conformado 

por los 52 institutos tecnolégicos y el grupo de control se integra por los 19 

institutos tecnolégicos agropecuarios. Este disefio se describira en el inciso 

siguiente. 

B) Disefio Secuencial A-B con Grupo Natural de Control 

El razonamiento y base légica del disefio secuencial A-B con grupo natural de 

control exige la utilizacién de al menos dos grupos, de los cuales uno recibe el 

tratamiento experimental y el otro no. Seguin Arnau (1984), este disefio se aplica 

por lo general en contextos educativos y sociales en donde su esquema 

experimental puede ser representado de la manera siguiente: 

Grupo Experimental (GE): O, O, O; Og ! Os Og O7 Os 

Grupo Control (GC): 0, 02 O; O. Os Og O;7 Os 

EI grupo de control debe poseer caracteristicas similares al grupo experimental’? 

y deben registrarse las observaciones de ambos grupos a lo largo del tiempo. Con 
la utilizacién det grupo de contro! se reduce un poco la amenaza contra la validez 

interna de la investigacién (Arnau, 1984. p. 201). 

La adaptacion de este disefio de series de tiempo a la presente investigacién 
consistid en considerar las observaciones anteriores al cambio de estructura 
organizacional (departamentalizacién) como hechos sucedidos en los institutos 
tecnoldgicos con el modelo de organizacién por escuelas o facultades. La 
medicion se realizs con los indicadores de produccion académica 
correspondientes a docencia (indice de reprobacién y porcentaje de desercién)', 

investigacion (numero de proyectos de investigacidn, numero de investigadores y 

porcentaje de horas semanales dedicadas a la investigacién) y vinculacion 

(numero de proyectos de vinculacién). La variable independiente, /, fue el cambio 

de estructura organizacional (ciclo escolar de inicio del modelo departamental). 

Las observaciones posteriores se midieron con los mismos indicadores de 

produccién académica, en ambos grupos (control y experimental). 

Para hacer mas claro el disefio de investigacién, a continuacién se presenta en 

forma grafica un ejemplo imaginario de posibles efectos que se pueden presentar 

al introducir la variable / (departamentalizacion) en el disefo experimental: 

  

18 Aunque los discflos de tiempo no cumplen con los requisilos para scr experimentos, por costumbre sc 

sigue hablando de grupo cxperimental. 
19 La definicién de éstas variables y de la forma como se obtienen se presenta en la pagina 8 
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LINEA BASE (A) FASE EXPERIMETAL (8) ecro 
PREINTERVENCION POSINTERVENCION EF 

PRODUCCION Positivo 
ACADEMICA 

DEPARTAMENTALIZACION t 
(I) > MAGNITUD 

DEL CAMBIO 

Wa NIVEL PREDICHO 

    
  

6 do ds & Oo & 
89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

CICLO ESCOLAR 

Figura 19. Representacién grdfica del disefio A-B. Aqui, el cambio de nivel en la 

fase B muestra una idea de la accién de Ia variable independiente 

(departamentalizaci6n) sobre la produccién académica 

(Adaptado de Arnau, 1984, p. 117) 

La figura 19 representa un modelo de disefo A-8, en el que los cuatro primeros 

datos representan las mediciones tomadas antes de la introduccién de la variable 

independiente (departamentalizacién). Las lineas punteadas representan la 

prediccién de los datos a partir de la informacion precedente en caso de que no 

se hubiese introducido la variable independiente. Los datos Os a O;, representan 

la conducta bajo la accion de la variable independiente. La diferencia observada 

entre el nivel de prediccién y el nivel real, da una medida de la magnitud del 

cambio y, en consecuencia, del efecto de la departamentalizacion con respecto a 

la produccién académica. 

Ahora bien, en la presente investigacién al trabajar con datos reales sobre 

indicadores de la produccién académica (reprobacién, desercion, proyectos de 

investigacién, total de investigadores, horas dedicadas a la investigacion y 

proyectos de vinculacién) también es posible se exhiban otros efectos con la 

introduccién de la variable | en esta investigacién. Estos pueden ir desde una 

alteracién en un principio positiva y que tiempo después se transforme en 

negativa, hasta una tendencia que inicie siendo negativa y luego se transforme en 

positiva. 
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A continuacién se presentan algunas de jas otras probables situaciones 

resultantes en series cronolégicas de 1a introduccién de la variable experimental /: 

Ty 

  
    6, a, ds On ! Os 66 6, Os . 

Figura 20. Posibles configuraciones de los resultados de introducir una variable 

experimental en el punto | en una serie cronoldgica de mediciones, O1 - Oz. 

(Adaptado de Campbell y Stanley 966 p. 78.) 

La figura anterior indica algunos probables efectos resultantes de introducir la 

variable /. Con esta informacién tal vez se intente deducir, a reserva de realizar un 

andlisis visual mas profundo o las pruebas estadisticas respectivas, que / tuvo 

algun efecto en las series de tiempo con resultados como A, 8, C y D, quizé en E, 

pero no un efecto en la serie de tiempo de F 
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Regresando a !a investigacién, es necesario aclarar que ta introducci6n de! 

modelo departamental en los institutos tecnolégicos no se dio de una manera 

simultanea, sino que fue un proceso paulatino consistente en una propuesta 

inicial de cada institucién, en donde solicitaba la autorizacién de su estructura 

orgaénica que operara con el modelo departamental, posteriormente, el Director 

General de Institutos Tecnolégicos siguiendo los lineamientos establecidos en el 

“Procedimiento para la Autorizacion de Estructura Organico-Funcional de los 

institutos Tecnolégicos de Nueva Creacion o por Modificacion de Manual de 

Organizacion” (SEP, 1991; pp. 11-90) decide o no su autorizacion. 

La implantacién de la estructura departamenta! en los institutos tecnoldégicos se 

realizé dé acuerdo con el “Procedimiento para ta Impiantacién de las Estructuras 

Organico-Funcionales Autorizadas a los Institutos Tecnolégicos” en donde se 

establece que ‘La implantacién de la estructura organico-funcional debera 

llevarse a cabo, antes del inicio del siguiente ciclo escolar de 1a autorizacién de 

su estructura” (SEP, 1991; p. 99). 

Antes de continuar, es preciso insistir en que la introduccién del tratamiento no 

dependié del autor, sino que tomé algo ya existente. En este sentido, se parte de 

los resultados de {os indicadores de la evaluacién del COsNET y de implantacion 

de la estructura departamental en !os tecnolégicos. 

La autorizacién de la estructura departamental se presenté en las fechas 

siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTORIZACION DE SU ESTRUCTURA 

1. ACAPULCO JULIO OE 1992 

2. AGUASCALIENTES ABRIL DE 1993 

3. CD. CUAUHTEMOC OCTUBRE DE 1992 _ 

4. APIZACO MAYO DE 1992 

5. CANCUN OCTUBRE DE 1992 

6. CELAYA ABRIL DE 1992 

7. CERRO AZUL JUNIO DE 1992 

8. CHETUMAL DICIEMBRE DE 1992 

9. CHIHUAHUA JUNIO DE 1992 
  

10. CHIHUAHUA II AGOSTO DE 1993 
  

11. CHILPANCINGO DICIEMBRE DE 1992 
  

12. CD. GUZMAN AGOSTO DE 1992 
  

13. CD. JUAREZ AGOSTO DE 1992 
  

14. CD. MADERO MARZO DE 1993 
  

15. CD, VICTORIA AGOSTO DE 1992 
  

  

  

  

      16. COLIMA SEPTIEMBRE DE 1992 

47. COSTA GRANDE AGOSTO DE 1992 

18. CULIACAN AGOSTO DE 1992 

19. DELICIAS MAYO DE 1992 

20. DURANGO NOVIEMBRE DE 1992 
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24, HERMOSILLO AGOSTO DE 1992 
  

22. HUATABAMPO SEPTIEMBRE DE 1992 
  

  

  

  

  

  

23, IGUALA OCTUBRE DE 1992 
24, JIQUILPAN DICIEMBRE DE 1992 
25. ISTMO. MAYO DE 1993 
26. LA PAZ MARZO DE 1992 
27. LA PIEDAD JULIO DE 1992 
28. LEON DICIEMBRE DE 1992 
  

29. LOS MOCHIS AGOSTO DE 1992 
  

30. MATAMOROS JUNIO DE 1992 
  

34. MATEHUALA NOVIEMBRE DE 1993 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32. MERIDA OCTUBRE DE 1992 
33. MINATITLAN AGOSTO DE 1992 
34. MORELIA MAYO DE 1993 
35. NOGALES AGOSTO DE 1992 
36. NUEVO LAREDO JULIO DE 1992 
37. OAXACA MARZO DE 1992 
38. OCOTLAN OCTUBRE DE 1992 
39. ORIZABA MARZO DE 1992 
40. PACHUCA MARZO DE 1992 
41. PARRAL JULIO DE 1992 
42. PIEDRAS NEGRAS JULIO DE 1992 
43. PUEBLA NOVIEMBRE DE 1992 
44. QUERETARO JULIO DE 1992 
45. REYNOSA MARZO DE 1993 
46. SALTILLO MARZO DE 1992 
  

47. SAN JUAN DEL RIO OCTUBRE DE 1992 
  

48. SAN LUIS POTOSI MARZO DE 1992 
  

49. TAPACHULA OCTUBRE DE 1992 
  

50. TEHUACAN OCTUBRE DE 1992 
  

  

  

  

51. TEPIC JUNIO DE 1993 
52. TLALNEPANTLA AGOSTO DE 1992 
§3. TLAXIACO AGOSTO DE 1993 
54. TOLUCA AGOSTO DE 1992 
  

55. TUXTEPEC. MAYO DE 1992 
  

56. TUXTLA GUTIERREZ NOVIEMBRE DE 1992 
  

57. VERACRUZ JUNIO DE 1993 
  

58. VILLAHERMOSA AGOSTO DE 1992 
  

59. ZACATECAS. JUNIO DE 1992 
  

60, ZACATEPEC ABRIL DE 1992 
    61. ZITACUARO   AGOSTO DE 1992   

Tabla 3 Fecha de Autorizacién de las Estructuras Organicas de los Institutos 

tecnolégicos con el Modelo Departamental 

Con base en !a informacién anterior y de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento arriba mencionado, la imptantacién de la estructura departamental 
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se realiz6é al inicio de los ciclos escolares 93-1 (22 tecnoldgicos), 94-1 (30 

tecnoldgicos) y 95-1 (9 tecnoldgicos). 

Para efectos de esta investigacién se consideraron fos dos primeros ciclos (93-1 y 

94-1) como una muestra no probabitistica de conveniencia (sujetos ~ tipo) y se 

excluyo de !a investigacién al tercer ciclo (95-1), en virtud de que si lo 

hubiésemos considerado tendriamos pocos datos (mediciones) posteriores a la 

intervencién. En este sentido, los tecnolégicos departamentalizados en los ciclos 

escolares 93-1 y 94-1 conforman e! grupo experimental. 

Con lo anterior se consigue no invalidar los resultados ya que se consideré a 52 

de tos 61 institutos tecnologicos que conforman nuestra poblacién total; Es decir, 

al 85.25% del universo. 

Ei grupo contro! se conformé por los 19 institutos tecnolégicos agropecuarios 

vigentes durante el periodo en estudio (poblacién total). En estas instituciones no 

se realizo ningun cambio en el modelo organizacional operante; todas laboraron 

con el modelo de organizacién por escuelas o facultades 

En cada uno de los grupos se llevé cabo un proceso periddico de medicidn (siete 

mediciones por grupo). En el grupo experimental las mediciones se !levaron a 

cabo dependiendo del ciclo escolar inicio de la departamentalizaci6n. Esto es, 

para el ciclo escolar 93-1 las observaciones ©, a O 3 correspondieron a las 

mediciones realizadas antes de introducir la variable independiente 

(departamentalizacion) y las observaciones O, a O; fueron las mediciones 

posteriores a la departamentalizacion. 

Para el ciclo escolar 94-1 las observaciones OQ, a Ox, correspondieron a las 

mediciones realizadas antes de introducir la variable independiente 

({departamentalizacién) y las observaciones Os; a Q; fueron las mediciones 

posteriores a la introduccién del modelo departamental. 

En ef grupo de control se realizaron mediciones de manera similar al grupo 

experimental. 

A continuacién se presenta la manera como quedaron conformados los grupos 

(experimental y de control) asi como su representacion grafica: 
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Grupo Experimental 

93-1 (ciclo escolar 92-93; 22 tecnolégicos) 

Acapulco, Apizaco, Celaya, Cerro Azul, Chihuahua, Delicias, La paz, La Piedad, 

Matamoros, Nuevo Laredo, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Parral, Piedras Negras, 

Querétaro, Saltillo, San Luis Potosi, Tepic, Tuxtepec, Zacatecas y Zacatepec. 

  

PRODUCCION 
ACADEMICA 

t =~ DEPARTAMENTALIZACION (}} 

rl f 1 1 ; 4 ' _» 
Ht t t +—_t 4 t t > 

0. O02 Os Ou Os Os O7 

89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96. 

CICLO ESCOLAR 

94-1 (ciclo escolar 93-94; 30 tecnoldgicos) 

Cd, Cuauhtemoc, Cancun, Chetumal, Chilpancingo, Cd. Guzman, Cd. Juarez, Cd. 

Victoria, Colima, Costa Grande, Culiacan, Durango, Hermosillo, Huatabampo, 

Iguala, Jiquilpan, Leén, Los Mochis, Mérida, Minatitlan, Nogales, Ocotlan, Puebla, 

San Juan del Rio, Tapachual, Tehuacan, Tlalnepantla, Toluca, Tuxtla Gutierréz, 

Villanernosa y Zitacuaro. 

  

PRODUCCION 
ACADEMICA 

tC DEPARTAMENTALIZACION (I) 

A 1 1 fl 1 , : > 
Hi t t +—+--++ t t > 

0; O2 Os; O. Os Os O7 

89-90 90-91 9E-92 92-93 93-94 94-95, 95-96 

CICLO ESCOLAR 
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Grupo Control 
93-1 (ciclo escolar 92-93; 19 tecnoldgicos agropecuarios) 

Aguascalientes #2, Altamira #4, Altamirano #25, Bacum #21, Campeche #5, Cd. 

Cardel #15, Conkal #2, Chetumal! #16, Durango #1, Huejutla #6, Jamiltepec #2, 

Morelia #7, Oaxaca #23, Tizimin #19, Tlacomulco #26, Tlaxcala #29, Torreon #10, 

Tuxtepec #3 y Villahermosa #28. 

  

PRODUCCION 

ACADEMICA 

' ' t } , ' 1 > 
rT T 7 7 7 v T 

Or O, Os Ou Os O6 Oo; 
89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

CICLO ESCOLAR 

94-1 (ciclo escolar 93-94; 19 tecnoldgicos agropecuarios) 

Aguascalientes #2, Altamira #4, Altamirano #25, Bacum #21, Campeche #5, Cd. 

Cardel #15, Conkal #2, Chetumal #16, Durango #1, Huejutla #6, Jamiltepec #2, 

Morelia #7, Oaxaca #23, Tizimin #19, Tiacomulco #26, Tlaxcala #29, Torreon #10, 

Tuxtepec #3 y Villahermosa #28. 

  

PRODUCCION 
ACADEMICA 

Ht t t t | t t + > 

O1 OQ, Os O4 Os Os O7 
89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 

CICLO ESCOLAR 
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Para finalizar esta seccién, es preciso reiterar que como sefalan Campbell y 

Stanley (1966) el disefio de series cronoldgicas presenta varios inconvenientes y 

solo se recomienda utilizar “alli donde no haya otros mejores susceptibles de 

aplicar’ (p. 71). En esta investigacién se decidi6é por este método en virtud de que 

no se conté con los elementos necesarios para llevar a cabo un disefio de 

comparacién (experimental). En este sentido, el disefio de series cronolégicas es 

el mejor método disponible y el que ademas nos present6 en forma grafica las 

observaciones y tendencias con respecto a las mediciones. 

Asimismo, es necesario insistir en que en el disefio de series cronolégicas, como 

en cualquier disefio cuasiexperimental, deben tomarse las precauciones 

necesarias sobre la recoleccién de los datos, su andlisis y especialmente, su 

interpretacion. 

C) Fuentes de Invalidacién Interna y Externa 

La validez tanto interna como externa de !a investigacién constituyen aspectos 

metodolégicos fundamentales en los disefios de series de tiempo. La validez 

interna se refiere al control que se tiene durante dicha pesquisa sobre las 

variables extrafias o ajenas (Campbell y Stanley, 1966; Mc Guigan, 1971; Arias, 

1995; Castro, 1977; Gras y Kratochwill, 1978). 

Las variables extrafias o ajenas son todas aquellas variables que actuan 

adicionalmente a la variable independiente y que de no controlarse pueden 

afectar a las conclusiones sobre la relaci6n entre las variables independientes y a 

dependientes (Arias Galicia, 1995). 

Las variables externas, por su parte, se refieren a la posibilidad de generalizar los 

resultados encontrados en la investigaci6n (Campbell y Stanley, 1966, Castro, 

1971; Arias Galicia, 1995). 

Siguiendo a descripcién hecha por Campbell y Stanley (1966) y 

complementandola con los trabajos de Arias Galicia (1995), Martinez (1984) y 

Arnau (1984) a continuacién se presenta un resumen de las principales fuentes 

de invalidacién tanto interna como externa para el disefio de series de tiempo: 
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FUENTES DE INVALIDACION 
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L 
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CRONOLO- - + + ? +] + + + - ? - 

GICAS                           
Cuadro 2. Fuentes de invalidacién para el disefio de series cronoldgicas 

Fuente: Campbell y Stanley, p. 80 (complementado con Arias Galicia) 

En el cuadro anterior, Campbell y Stanley (1966) nos ofrecen un intento de lista 

de comprobacién de jos controles que deben tomarse en cuenta para la 

aplicacién de este disefio. 

En lo que corresponde a la validez interna vemos que la imposibilidad de 

controlar la historia es el mas grave inconveniente de este disefho 

cuasiexperimental. Existe !a hipdtesis rival de que no sea X sino otro 

acontecimiento mas o menos simultaneo el que provoque el desplazamiento. 

En la presente investigacién resulté imposible suministrar un control definitivo 

sobre la historia ya que fos 52 institutos tecnolégicos y fos 19 agropecuarios 

estan expuestos a multitud de fuentes de estimulo que pudieran ocasionar 

diferentes respuestas. Lo que se buscd fue observar los estimulos de! entorno 

que de alguna manera tuvieran cierta relevancia 

  

20 Arias Galicia utiliza cl término de factores ambientales para referitse a esta fuente de invalidacién, 

término que cl autor considcra mas apropiado para definir a otras fuentes de cstimulo que pudicran afectar 

los efectos de la investigacién y ocasionar diferentes respucslas, sin embargo, se opto por el término historia 

para ser congrucntes con la clasificacion de Campbell y Stanley referente a las fuentes internas y externas de 

invalidaci6n. 
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La maduracién?1 no se consideré como una fuente importante de invalidacién, ya 

que se conté con informacién de 7 ciclos escolares (tres o cuatro antes de la 

introduccién de la variable independiente y tres 0 cuatro después) que permitieron 

observar fluctuaciones y detectar si éstas pudieran atribuirse a la maduracion. 

La medicién22, por su parte, tampoco fue considerada como una fuente importante 

de invalidacién, ya que se conté con suficientes observaciones para descartar 

problemas de medicién. Ademas, el instrumento aplicado fue e! mismo durante los 

siete periodos de evaluacion por lo que ya estaban acostumbrados a dicho 

instrumento. 

En el cuadro numero 2 se muestra un signo de interrogacién con respecto a la 

fuente de invalidacion instrumentacién?3, esto se hace en virtud de que un cambio 

en la calibracion del instrumento de medicién podria dar lugar a que se 
interpretase como efecto de X. Sin embargo, para efectos de esta investigacién el 
procedimiento de medicién implicé la utilizacién de las mismas herramientas que 
no sufrieron modificaciones sustantivas durante el periodo de investigaci6én. En 
este sentido, la instrumentacién no fue considerada como una fuente importante 

de invalidacién. 

Con respecto a !a regresién4, ésta fue considerada come una amenaza a la 
validez interna, ya que se refiere a los efectos de los valores altos y bajos en la 
variable dependiente, efectos que tienden hacia la media y que son el resultado 
de cierto comportamiento estadistico de los datos. La introduccién del modelo 
departamental, no tendria efecto en las variables dependientes a menos que se 
establezca una relacién directa entre la manipulacion de la variable independiente 

y el cambio observado en fa variable dependiente. 

La seleccién?5 como fuente de invalidacién quedé eliminada, ya que en nuestra 
investigacién estan implicados los mismos institutos tecnologicos que 

corresponden al total de instituciones departamentalizadas en los ciclos escolares 

93-1 y 94-1 

21 Son procesos internos de los participantes que opcran como consccuencia del tiempo y que afectan los 

resultados del experimento, como el cansancio, hambre, aburricin, aumento de edad y cuestiones simitarcs. 

Estos procesos se presentan como transformaciones cvolutivas ¢ involutivas por cl simple paso dei tiempo 

(Hermandez Sampieri, 1995; Arias, 1995). 

22 Se refiere a que el simple hecho de aplicar un instrumento de medicién, puede afectar los resultados de la 

investigacion (Arias, 1995). 

23 La herramienta de medicién pucde sufrir alteraciones: desgaste, avcrias, ctc. Por lo tanto, pueden 
detectarse cambios aparentes por fallas del artefacto (Arias, 1995) 

24 Muchos fendmeos presentan una tendencia en casos extremos: regresar al promedio (Arias, 1995). 

25 Esta puede presentarse como resultado de elegir a los sujetos para los grupos la investigacién, de tal 

manera que los grupos no sean equiparables (Hernandez Sampieri. 1995) 
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La interaccién entre algunas fuentes de invalidacién?* no se presentd en nuestra 

investigacion, ya que la fuente principal de invalidacién corresponde a ios 

factores ambientates (historia) y fuera de ellos no existe otra fuente importante. 

Por otra parte, en lo que respecta a la validez externa, los efectos reactivos de la 

situacién experimentaP’ pudieran ser una fuente de invalidacién; “las personas 

responden ante {a artificialidad de! ambiente experimental” (Arias, 1995, p. 116) 

En este sentido, si bien en esta investigacién no se lleva a cabo la 

experimentacién en un sentido estricto, al presentarse un cambio en la estructura 

organizacional (variable independiente) existid la posibilidad de que las personas 

involucradas en el instituto tecnolégico formasen sus propias conjeturas de} 

modelo departamental y se comportaran de acuerdo a ellas; es posible que se 

presenten resultados en el cambio de la produccién académica y que no 

dependen de la introducci6n de la variable independiente. 

La interaccién de seleccién Y-X se refiere a la restriccién de los efectos de la 

variable experimental a la muestra especifica, asi como a la posibilidad de que 

esa reaccién no fuese de algun universo de interés mas general, con respecto al 

cual el grupo expuesto, constituido naturalmente, sea una muestra sesgada. 

Como en nuestra investigacién se incluyé a la mayor parte de los institutos 

tecnolégicos, esta fuente qued6 eliminada. 

Para finalizar con las fuentes de invalidacién externa, !a interferencia de X 

multiples qued6 eliminada en virtud de que nuestra unica variable independiente 

corresponde al cambio de modelo de organizacién en los institutos tecnolégicos 

(departamentalizacién) y no se tiene conocimiento de otras que pudieran causar 

interferencia. 

En sintesis, en los disefios de series de tiempo, la historia es la que representa el 

mayor problema de validez interna de la investigacién. Como !o sefialaron 

Campbell y Stanley (1966), de las variables extrafas, la historia es casi imposible 

de controlar en los disefios que realizan mediciones de tiempo. 

Por otra parte, la otra objecién metodoldgica importante en los disefios de series 

de tiempo, es la poca posibilidad de generalizacién, debido a que los datos 

obtenidos, no proporcionaran una estimacion de la variabilidad de la poblacion y 

por lo tanto no hay bases ldgicas para la generalizacién a la poblacién de fa cual 

se selecciona el sujeto (Edgington, 1967). 

Sidman (1960) comenté que se puede obtener generalizacion con estos disefios, 

por medio de la replicacién sistematica de los resultados obtenidos en la 

investigacién. Para que los resultados de una pesquisa se puedan generalizar 

  

26 Esta sc muestra cuando se presenta mas de un posible factores de cambio en la investigacion 

27 Se refiere a los cfectos ocasionados por el comportamiento de tas personas durante la investigacién. 
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deben ser replicables; por replicabilidad se entiende !a confirmacion repetida en 

forma clara y consistente de los resultados de una investigacién bajo diferentes 

circunstancias (Martinez, 1984). 

Ahora bien, para aprovechar al maximo el disefio de series cronolégicas, “es 

imprescindible que el experimentador especifique de antemano fa relacién 

cronolégica esperada entre la introduccién de la variable experimental y la 

manifestacién de un efecto” (Campbell y Stanley, p. 83). Esta situacién, quedo 

definida con la presentacion de las hipdtesis de investigacién. 

Por otro lado, también es importante reiterar que se recomienda, en términos 

generales, contar con el mayor numero posible de mediciones antes y después de 

la introduccién de la variable independiente; no obstante, que a medida que 

aumenta el lapso transcurrido entre la introduccién de la variable independiente y 
el efecto, aumenta asimismo la admisibilidad de los efectos resultantes de 
acontecimientos histéricos externos. En este sentido, el numero de mediciones 

con que se pudo contar para la investigacion fue siete, las cuales corresponden a 
los ciclos escolares 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 y 95-96, tiempo 
congruente para asociar o no fos efectos de la variable independiente con 

respecto de la produccién académica. 

Por ultimo, solo resta advertir que el uso del disefio de series de tiempo para una 

pesquisa unica, jamas es concluyente. Por lo que es menester que varios 
investigadores repitan esta pesquisa en muchos lugares distintos. Se utiliz6 para 
esta investigacién, siguiendo la recomendacién de Campbell y Stanley (1966): 
‘utilizarlo alli donde no se pueda hacer nada mejor controlado” (p. 83), pues como 
antes se mencioné el investigador no tuvo posibilidades de decisién respecto a la 
introduccién del modelo departamental, solo pudo recabar los datos existentes. 

10.5. Método Estadistico 

Se ha insistido a lo largo de este capitulo en que los disefios interrumpidos de 
series temporales parten de! supuesto segun el cual la intervencién (o 
tratamiento) es capaz de introducir un cambio en el nivel de la serie. Ahora bien, 
al hablar de cambios de nivel cabe establecer una distincién previa. Aunque la 

mayoria de los investigadores que operan con disefos de replicacién intrasujeto 
entienden por cambio de nivel un “cambio de medias a lo largo de fases 
sucesivas” (Kazdin, 1976); Glass, Willson y Gottman (1975) distinguen un cambio 
de nivel, entendido éste como discontinuidad de la serie en el punto de 

intervencién, y un cambio de medias, como una inferencia entre los promedios de 
las diferentes fases; de ahi que éstos autores advierten que pudiera darse un 

cambio de medias entre fases sin que por ello se de un cambio de nivel. Esto se 
* produce, sobre todo cuando en tas diferentes fases estan presentes tendencias 0 
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pendientes. No obstante, como sefiala Arnau (1984, p. 30) desde el punto de vista 

de la utilizacion practica de los disefios de repticacién intrasujeto suelen utilizarse 

las medias aritméticas para estabilizar las fases y, en consecuencia, las medias 

corresponden al nivel en el punto de intervencién®. 

En el plano estadistico, la forma de analizar los datos en los disefos de series de 

tiempo se puede llevar a cabo en forma visual y estadistica (Kazdin, 1976; Jones, 

Vaught y Weinrott, 1977; Martinez, 1984 y Arnau 1984). 

De acuerdo a Kazdin (1976); Jones, Vaught y Weinrott (1977); Martinez (1984), 

Arnau (1984 y 1995); y, Visauta (1998), las pruebas estadisticas que se pueden 

utilizar para evaluar los disefios de series temporales, se agrupan en: a) Analisis 

estadistico de series temporales, b) Pruebas de aleatoriedad y c) Analisis de 

tendencias. En el apéndice 3 de esta investigacién se presenta una explicacion 

de cada método y de los requisitos para su utilizacién. Ahora bien, en 

concordancia con la recomendacién de Gottman, McFall y Barnett (1969) y Arnau 

(1984 y 1995), el método estadistico mas apropiado para la presente 

investigacién de acuerdo con los datos disponibles y con los supuestos 

requeridos por cada procedimiente es el disefio longitudinal de medidas repetidas 

conocido como “Disefio Antes y Después”. 

A) Disefio de Medidas Repetidas Antes y Después 

En este tipo de disefio se tiene una estructura formada por un solo grupo de 

sujetos registrados en dos momentos u ocasiones, antes y después de algun 

hecho, circunstancia o tratamiento. Dado que los sujetos son medidos dos veces, 

estos esquemas suelen ser también denominados disefios pre-postprueba 

(pretest-posttest design). Estos disefios son especialmente apropiados para 
evaluar el cambio que se produce entre las medias (nivel en el punto de 
intervencién) tomadas en dos ocasiones distintas en el tiempo (Arnau 1995, p. 

192). 

En este sentido, el interés por utilizar esta estrategia radica en la posibilidad de 

tomar un conjunto de puntuaciones o medidas de una variable y transformarlas a 

medias en dos puntos del tiempo. Esta es ta razon por la que dicha estrategia es 

conocida, mas comunmente, como disefio de medidas repetidas. 

Por to anterior, el disefio de medidas repetidas se convierte en un instrumento 

apropiado para evaluar el efecto de introducir una variable independiente en una 

serie cronolégica de mediciones. En otras palabras, la estrategia de medidas 

28 En la presente investigacién no sc realizan comparaciones de las pendientes de los periodos pre y 

posintervencién en virtud de que son pocos fos datos que se tienen de cada fase para estableccr una tendecia 

confiable, por esta razén la comparacién sc realiza mediante el estudio del nivel cn cl punto de intervencion 

que para el caso de esta investigacion corresponde al promedio de las variabics dependicntcs cn cada fase 
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fepetidas constituye un enfoque de estudio idéneo, cuando el investigador se 

propone estudiar la efectividad de un tratamiento, en funcién del tiempo (Bock, 

1975; Stevens, 1986). 

Antes de continuar, es necesario precisar la diferencia entre el disefio de medidas 

repetidas conocido como antes y después y los disefios de series temporales en 

su forma mas legitima. En los disefios antes y después se tiene una cantidad 

minima de ocasiones de observacién (sdlo dos ocasiones)* y una cantidad 

considerable de sujetos®. En cambio, los disefios de series temporales, en su 

expresién mas genuina, consisten en el registro de una gran cantidad de 

ebservaciones con una minima cantidad de sujetos (frecuentemente un solo 

sujeto). 

Por otra parte, dentro de las principales pruebas de significacién estadistica 

aplicables al disefio antes y después se encuentran la prueba f para muestras 

dependientes (disefio de bloques) y el andalisis de varianza para muestras 

repetidas (Koosis,1974, Levin, 1979; Rodgers, 1994; Uriel, 1995; Mongomery, 

1996; Arnau, 1995; y, Vinacua, 1997). 

Siguiendo la recomendacién de Gottman, McFall y Barnett (1969), Levin (1979), 

Amau (1984 y 1995) y Vinacua (1997), se utiliza para efectos de esta 

investigacién la prueba t de comparacién entre dos medias conocida como disefio 

antes-después o de panel, la cual se refiere a una muestra medida en dos puntos 

diferentes en el tiempo (pre y posintervencidén), en donde los datos a comparar 

fueron las medias (nivel en el punto de intervencién) en sus respectivas fases. 

Este test de significacién estadistica también es conocido como prueba de 

diferencias entre medias con muestras dependientes, experimento de diferencias 

por parejas, comparacién de !a misma muestra medida dos veces o disefio de 

muestras con datos apareados (Stevenson, 1978; Levin, 1979, Mendenhall, 1988; 

Vinacua, 1997). 

Se aplicd esta prueba en virtud de que la investigaci6n cubre con los requisitos de 

su utilizacién, los cuales se presentan a continuaci6n (Levin, 1979, p. 146): 

> Una comparacién de dos medias: la razon f se emplea para hacer 

comparaciones entre dos medias de muestras dependientes o como en 

este caso, una sola muestra ordenada en una disefio de panel “antes- 

después”. Esta prueba implica una hipotesis nula y otra alterna acerca de 

la media de las diferencias individuales. La hipdtesis nula supone que no 

  

29 En la presente investigacin las ocasiones de observacién corresponden a las medias de las fases pre y 

posintervencién (antes y después de la departamentalizacién). 

30 Los sujetos corresponden a los 52 institutos tecnoldgicos regionales (grupo experimental) y a los 19 

institutos tecnolégicos agropecuarios (grupo control). 
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hay diferencias entre las medias de las fases pre y posintervencion, 

mientras que la hipotesis alterna propone diferencias significativas entre 

ambas fases. 

> Datos métricos en escala de intervalo 0 de razon: la suposicion consiste en 

tener puntajes al nivel de medicién por intervaios 0 tazén. Por lo tanto, no 

se puede usar la razon t para datos colocadas por grados o datos que sdlo 

puedan categorizarse al nivel nominal de medicién. En esta investigaci6n 

los datos de medicién son cuantitativos (métricos) que se miden en escata 

racional por lo que se cubre este requisito. 

> Muestreo aleatorio: se debe extraer la muestra sobre una base aleatoria de 

una poblacién de puntajes. Como en la investigacion se utiliza al total de 

tecnolégicos departamentalizados en fos ciclos escolares 93-1 y 94-1, este 

requisito también queda superado. 

> Una distribucién normal: la razén t para muestras pequefias requiere que la 

caracteristica de la muestra que hayamos medido esté normalmente 

distribuida en la poblacién fundamental. Para determinar el ajuste de los 

datos a una distribucién normal se aplicé el test de Kolmogorov-Smimov 

(K-S) con adaptacién de Lilliefors (Vinacua, 1998, pp. 63-66). En los casos 

en que !a muestra no corresponde a una distribucién normal se utilizé6 como 

temedio la transformacién.de los datos a logaritmos con lo que se elevé la 

significacién estadistica (Hair, Anderson y otros, 1995, pp.64-75). Los 

resultados de estas pruebas se presentan en el capitulo de resultados. 

8) Procedimiento 

Una vez que se conté con fas bases de datos (dBASE IV) y los informes de 

resultados de la evaluacion institucional de los 52 institutos tecnolégicos y de los 

19 tecnolégicos agropecuarios de los ciclos escolares 1989-1990, 4990-1991, 

4991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 y 1995-1996, se siguio este 

procedimiento: 

En primer lugar, se integraron los resultados de los indicadores objeto de estudio 

(indice de reprobacién, porcentaje de desercion, numero de proyectos de 

investigacién, total de investigadores, porcentaje de horas semanales dedicadas a 

la investigacién y numero de proyectos de vinculaci6n) por institute tecnoldgico y 

ciclo escolar (grupo experimental 93-1 y 94-1; grupo de control 93-1 y 94-1) en 

hojas de calculo del programa estadistico SPSS for Windows version 8.0. 

Acontinuacién, se dividieron ios datos segun pertenecian a la primera fase (linea 

base °A"), 0 a la segunda (tratamiento "B”); posteriormente, se catculé ei valor de! 

nivel en el punto de intervencién en cada una de tas fases (preintervencion y 
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posintervencién), el cual fue el resultado de la transformacién de los datos en 

medias aritméticas' (Jones, Vaught y Weinrott, 1977, p. 156). 

Posteriormente se integraron los valores de las medias (niveles) en hojas de 

calculo por grupo (experimental y de contro!) y por fase (pre y posintervencidn). 

Finalmente, a los datos obtenidos se aplicé la prueba de significacién estadistica 

sugerida por Gottman, McFall y Barnett (1969), Jones, Vaught y Weinrott (1977). 

Levin (1979); Arnaud (1984 y 1995); y, Vinacua (1997). Esta prueba consistid en 

el estadistico t de comparacién entre dos medias con un disefio de panel “antes y 

después" o de datos “apareados”2, 

  

31 Se sumaron los valores de las observaciones de cada fase y sc dividieron entre cl numero total de 

observaciones (media aritmética). 

32 Se Haman datos “apareados” en virtud de que la formacién de los bloques sc da por pares 0 parejas (pre y 

posintervencién), en donde cada tecnolégico es temado como su propio control. 
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41. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En este capitulo se presentaran los resultados a los que se Hegd con la 

investigacion. 

11.1. Cuestionario sobre el Avance en la Instrumentacién 

En primer término, se muestran los resultados de un cuestionario que fue 

elaborado y aplicado por el autor de la presente investigacion a los Subdirectores 

Académicos de los institutos tecnolégicos en su reunién anual llevada a cabo en 

el mes de noviembre de 1993 en la ciudad de Celaya, Guanajuato 

Este cuestionario (ver apéndice 1) tuvo como objetivo determinar el avance de los 

planteles educativos en cuanto a la implantacién del modelo de organizaci6n 

departamental. Para su aplicaci6n se consideré a las 61 instituciones que en 

aquel tiempo conformaban el Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos y que 

tepresentan el universo de esta investigacién. Sin embargo, debido a 

circunstancias particulares no concurrieron todos los planteles convocados, no 

obstante los cuestionarios contestados (34) se consideraron como una muestra 

no probabilistica (55.74% de la poblacion total) que nos permite conocer la 

opinion generalizada que en su momento tuvieron los subdirectores académicos 

con respeto a! avance en la implantaci6n de la departamentalizacion académica. 

A) Cuadros de Resultados 

A continuacién se presentan tres tablas que resumen los resultados de la 

aplicacién del primer cuestionario (ver apéndice 1): 
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OPERAN CON TIENEN UBICADOS CUENTAN CON LOS CUBICULOS 

TODOS SUS FISICAMENTE Y DE | CUBICULOS PARA | ESTANUBICADOS EN 

INSTITUTO DEPTOS. MANERA INTEGRAL EL PERSONAL EL DEPTO. 

TECNOLOGICO ACADEMICOS Y DIV. SUS DEPTOS. ACADEMICO ACADEMICO 

OE EST. AUTORIZ. ACADEMICOS CORRESPONDIENTE 

CAMPECHE NO. NO. Sl NO 

CERRO AZUL sl sl NO 

CUAUHTEMOC NO Sl NO 

CD. GUZMAN NO Sl St NO 

CD. MADERO NO NO $l NO 

COLIMA NO NO NO 

COSTA GRANDE NO NO NO 

CULIACAN NO. NO. Si NO 

CHETUMAL, NO. NO. sl NO 

CHIHUAHUA NO. NO Sl NO 

iSTMO Sl NO. NO 

JIQUILPAN NO. NO. Sl NO 

LA LAGUNA No NO. NO 

LA PAZ NO. sl No 

L. CARDENAS sl NO NO 

LOS MOCHIS NO. NO. NO 

MEXICALI NO NO NO 

MORELIA NO. NO NO 

NUEVO LAREDO NO. NO. NO 

PARRAL Ss! NO Sl si 

PUEBLA NO. si NO 

QUERETARO sl NO Sl Sl 

SALTILLO NO. NO Ss! Si 

S. J. DEL RIO NO NO NO 

SAN L. POTOS! NO NO. sl Sl 

TEPIC. sl NO NO. 

TISUANA NO. NO NO 

TLALNEPANTLA SL NO NO 

TOLUCA $l NO NO. 

TUXTEPEC sl NO NO 

TUXTLA GTEZ. NO. NO NO 

VERACRUZ NO NO SI No 

ZACATECAS NO. NO NO. 

ZACATEPEC Sl NO. NO           
  

Tabla 4. Resultados de la Aplicacién de Cuestionario 1 (primera parte) 
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NOMBRE DEL CUENTAN CON CUENTAN CON CUENTAN CON 

INSTITUTO. PUESTO DEL QUE SISTEMA ABIERTO | AREA FISICA PARA PERSONAL 

TECNOLOGICO DEPENDE EL EL SISTEMA ACADEMICO 

COORDINADOR DE ABIERTO PERMANENTE PARA 

CARRERA 
SISTEMA ABIERTO 

CAMPECHE D. DEE. PROF. NO 
CERRO AZUL | D. DEE. PROF“ sl NO si 

CUAUHTEMOC _| D. DE E. PROF.“ NO 
CD. GUZMAN D. DEE. PROF.” SI NO “NO 

CD. MADERO __| D. DEE. PROF.“ Si Si st 
COLIMA D. DEE. PROF." NO 
COSTA GRANDE | 0. DE E. PROF.* NO 
CULIACAN D. DE E. PROF.” NO 
CHETUMAL D. DEE. PROF. SI Si NO 

CHIHUAHUA D. DEE. PROF.” sl si sl 

ISTMO D. DEE. PROF.* SI $I sl 

JQUILPAN D. OE E. PROF. NO 
LA LAGUNA SUB. ACADEM.” NO 
TA PAZ D. DE E. PROF. sl si sl 

L. CARDENAS __| 0. DEE. PROF.” NO 
LOS MOCHIS D. DEE. PROF.” si st sl 

MEXICALI D. DE E. PROF. NO 
MORELIA D. DEE. PROF. si SI si 
NUEVO LAREDO | SUB. ACADEM ™* NO Td 
PARRAL D. DE E. PROF.” NO 
PUEBLA NO ESPECIFICA sl NO NO 

QUERETARO D. DEE. PROF." NO 
SALTILLO D. DE E. PROF.” sl Sl NO 
S.J. DELRIO__| NO ESPECIFICA NO 
SAN L. POTOS! | D. DEE. PROF.” NO 
TEPIC D. DE E. PROF.” NO 
TNUANA SUB. ACADEM * Si NO NO 
TLALNEPANTLA | D. DE E. PROF.“ sl si sl 
TOLUCA D. DE E. PROF.” st SI NO 
TUXTEPEC D. DE E. PROF. NO 
TUXTLA GTEZ._| D. DE E. PROF.” Si sl sl 

VERACRUZ D. DE E. PROF.* sl SI sl 

ZACATECAS SUB. ACADEM.~ NO 
ZACATEPEC D. DE E. PROF." Si NO SI             

Tabla 5. Resultados de la Aplicacién de Cuestionario 1 (segunda parte) 

  

* Signififa Division de Estudios Profesionales (D. DE E. PROF) 

"* Significa Subdireccién Académica (SUB. ACADEM.) 
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CUENTAN CON CUENTAN CON CUENTAN CON FORMA DE 

INSTITUTO JEFES DE JEFES DE JEFES DE APLICACION DEL 

TECNOLOGICO PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS 
DOCENCIA INVESTIGACION VINCULAGION 

CAMPECHE NO NO NO POR CARRERA 

CERRO AZUL Sl No NO POR MATERIA 

CUAUHTEMOG . si Ss! Si POR CARRERA 

CD. GUZMAN NO NO NO POR MATERIA 

CD. MADERO Sl Sl Sl POR CARRERA 

COLIMA No NO NO POR CARRERA 

COSTA GRANDE NO NO NO POR CARRERA 

CULIACAN s! sl Sl POR CARRERA 

CHETUMAL NO NO NO POR MATERIA 

CHIHUAHUA sl $l Si POR CARRERA 

ISTMO. NO NO. NO POR CARRERA 

JIQUILPAN NO Sl NO POR CARRERA 

LA LAGUNA NO NO. NO POR MATERIA 

LA PAZ si si NO POR CARRERA 

L. CARDENAS NO NO NO POR MATERIA 

LOS MOCHIS NO NO. No POR CARRERA 

MEXICALI Ss! Si Sl POR MATERIA 

MORELIA No NO NO POR MATERIA 

NUEVO LAREDO NO No NO POR CARRERA 

PARRAL Sl! No NO. POR MATERIA. 

PUEBLA NO NO NO POR CARRERA 

QUERETARO No NO NO POR MATERIA 

SALTILLO sl sl Sl POR MATERIA 

S.J. DEL RIO $l No No POR CARRERA 

SAN L. POTOSI Sl NO NO POR CARRERA 

TEPIC Ss! si Sl POR MATERIA 

TIJUANA NO. NO NO POR MATERIA 

TLALNEPANTLA Sl Sl Sl POR CARRERA 

TOLUCA NO. NO. NO POR CARRERA 

TUXTEPEC No NO NO POR MATERIA 

TUXTLA GTEZ. No NO. NO POR CARRERA 

VERACRUZ St Si Sl POR MATERIA 

ZACATECAS No NO NO POR CARRERA 

ZACATEPEC. $l Ss! Sl POR MATERIA           
  

Tabla 6. Resultados de la Aplicacién de Cuestionario 1 (tercera parte) 
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B) Analisis de Resultados (Cuestionario #1) 

Antes de proceder al analisis de la informacion contenida en los cuadros 

anteriores, es necesario aclarar que el Modelo Departamental concebido para el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnoldgicos fue planeado como un proceso a 

mediano plazo, motivo por el cual Jos frutos derivados de su implantacion se 

esperaban a mas de cuatro afios de que el plantel educativo contara con su 

estructura organico-funcional autorizada. 

TECNOLOGICOS QUE OPERAN 

| CON TODOS SUS DEPARTAMENTOS 

| Y DIVISIONES AUTORIZADOS | 

  

, Si 
29.5% 

NO. 
70.5% 

Figura 26. Tecnolégicos que operan con todos sus 

Departamentos y Divisiones autorizados 

Como se observa en la figura anterior, de los 34 Subdirectores Académicos que 

contestaron !a pregunta referente a si tienen en operacién {a totalidad de sus 

departamentos académicos y divisiones de estudios autorizados, 10 consideraron 

que si fos tienen y 24 no cuentan con todos. Este resultado represento un avance 

importante en la implantacién del Modelo Departamental, puesto que casi el 30% 

de los institutes Tecnolégicos ya habia nombrade (noviembre de 1993) a todos 

sus funcionarios docentes del area académica, la cual es la base para operar la 

departamentalizacién académica 
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| TECNOLOGICOS QUE TIENEN 
UBICADOS FISICAMENTE Y DE 

| MANERA INTEGRAL SUS ' 

| DEPARTAMENTOS ACADEMICOS 

  

    

  

  

No 85.3% = | 

  

Figura 27. Tecnoldgicos que tienen ubicados fisicamente y de 

manera integral sus Departamentos Académicos 

En cuanto a la pregunta que hace mencién sobre si tienen ubicados fisicamenie y 

de manera integral a todos sus departamentos académicos, 5 Subdirectores 

Académicos contestaron que si y 29 contestaron que no tienen ubicacién fisica de 

todos. 

El resultado si bien no es favorable, muestra un avance en la implantacién de! 

modelo departamental ya que la politica de la Direccién General de Institutos 

Tecnolégicos era que los planteles educativos realizaran las adecuaciones para 

ubicar a los departamentos académicos con sus propios recursos, por lo que 

dichas adecuaciones se harian paulatinamente, dependiendo de la disponibilidad 

presupuestal de cada plantel. 
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CUBICULOS PARA EL PERSONAL 

| 
TECNOLOGICOS QUE CUENTAN CON 

ACADEMICO ' 

\ 
| 

si i 
35% (12) i 

| ! 
    

NO. 
65% (22)   

| 
Pee 
Figura 28. Tecnolégicos que cuentan con cubiculos para 

el personal académico 

Con respecto a la pregunta referente a si cuentan con cubiculos para el personal 

académico, !a respuesta afirmativa fue de 12 subdirectores académicos 

correspondiente al 35%, mientras que la negativa fue de 22 que representan al 

65% de los Institutos Tecnoldgicos. 

Con el Modelo de Organizacién Departamental, se pretende que los docentes de 

tiempo completo tengan un espacio fisico para desarrollar sus proyectos de 

docencia, investigacion y vinculacién. Este espacio fisico debe estar en el 

departamento académico correspondiente para que el! jefe del departamento 

pueda supervisar el trabajo de sus académicos. 
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CUBICULOS UBICADOS EN 
EL DEPARTAMENTO ACADEMICO 

CORRESPONDIENTE 

  

  

Figura 29. Cubiculos ubicados en el Departamento 

Académico Correspondiente 

Con respecto a esta pregunta, 22 subdirectores contestaron que aun no contaban 

con cubiculos para el personal docente y 12 contestaron que si contaban con 

ellos; de los Institutos Tecnolégicos que contaban en noviembre de 1993 con 

cubiculos para su personal académico, cuatro estaban ubicados en el 

departamento académico correspondiente y en ocho la ubicacion fisica de los 

cubiculos se encontraba fuera del departamento. 

Es necesario insistir en que para que funcione el Modelo de Organizacién 

Departamental, se requiere que los cubiculos para el personal académico se 

encuentren ubicados dentro de las unidades académico departamentales, ya que 

de esta forma el jefe del departamento puede supervisar el quehacer educativo 

del personal académico a su cargo. 

La principal raz6n que se coments, por lo que no se ha hecho !a ubicaci6n fisica 

de los cubiculos en los departamentos académicos es porque el costo para 

adaptar los espacios educativos resulta muy elevado y el recurso recae en los 

Institutos Tecnolégicos por medio de sus ingresos propios. 
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PUESTO DEL QUE DEPENDE EL 
COORDINADOR DE CARRERA | 

    

Div. DE EST 

PROF suBD 
ACADEMICA 

NO 

ESPECIFICA   
Figura 30. Puesto del que depende e/ Coordinados de Carrera 

En lo que respecta a la pregunta referente al puesto del cual depende el 

coordinador de carrera, 28 Subdirectores Académicos contestaron que depende 

del Jefe de la Division de Estudios Profesionales (82.3%), 4 de la Subdirecci6n 

Académica (11.8%) y 2 (5.9%) no lo especificaron. 

Para que pueda llevarse a cabo la operacién matricial dentro de la estructura 

departamental es requisito indispensable que el Coordinador de Carrera dependa 

del Jefe de la Division de Estudios Profesionales y las docentes de! Departamento 

Académico correspondiente. 

El resultado anterior representa un avance importante ya que significa que los 

planteles se encontraban en fase de transician de un modelo de escuelas 0 

facultades a otro departamental. 
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[ 1 
| 

{ TECNOLOGICOS QUE | 
CUENTAN CON SISTEMA | 

| 
ABIERTO 

  

Figura 31. Tecnolégicos que cuentan con Sistema Abierto 

Los planes de estudio que ofrecen los planteles educativos se desarrollan 

mediante 2 modalidades, una se refiere a la escolarizada y se desarrolla mediante 

un horario rigido en las aulas y laboratorios de los departamentos académicos, 

mientras que {a otra es la extraescolar o sistema abierto y se desarrolla mediante 

asesorias con horarios flexibles dependiendo de la disponibilidad de docentes y 

alumnos. 

El Sistema Abierto es una modalidad independiente del modelo departamental, no 

obstante lo favorece ya que los grupos se integran por materia no importando la 

carrera 0 grado que estudien. 

Los resultados obtenidos de la pregunta referente a los Institutos Tecnolégicos 

que cuentan con sistema abierto fueron que 17 instituciones ofrecen esta 

modalidad y 17 no la ofrecen. 
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TECNOLOGICOS QUE CUENTAN 

CON AREA FISICA PARA SISTEMA 

ABIERTO 

  

  
Figura 32. Tecnolégicos que cuentan area fisica 

permanente para Sistema Abierto 

De los 17 Institutos Tecnolégicos que ofrecen el sistema abierto 12 cuentan con 

area fisica permanente para esta modalidad y 6 no la tienen. 

El Modelo de Organizacion Departamental implica una relacion matricial entre los 

planes y programas de estudio, en donde fos programas de estudio deben 

ofrecerse en el departamento académico correspondiente y el plan de estudio 

debe coordinarse e integrarse en las divisiones de estudios. De esta forma, el 

personal académico ofrece las modalidades tanto abierta como escolarizada en 

su mismo departamento sin tener la necesidad de crear un espacio fisico 

permanente en otra parte de la institucién que ofrezca e! sistema abierto de un 

plan de estudio completo (carrera). 
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TECNOLOGICOS QUE CUENTAN CON 

PERSONAL ACADEMICO PERMANENTE 

PARA SISTEMA ABIERTO 

  

  

64.7 35.3 

% %     Le -_— 

Figura 33. Tecnolégicos que cuentan con Personal 

Académico permanente para Sistema Abierto 

El personal académico de un departamento, en el Modelo Departamental, no 

debe ser concebido como exclusivo para ofrecer una modalidad. El académico 

debe incorporarse a un departamento para desarrollar en forma integrada las 

funciones docencia, investigacién y vinculacién pudiendo impartir cursos en la 

modatidad escolarizada o asesorias en la modalidad extraescolar o abierta 

dependiendo de las necesidades departamentales. 

De los 17 Subdirectores Académicos que contestaron esta pregunta, 11 cuentan 

con personal académico de tiempo completo para ofrecer sistema abierto, 

mientras que 6 no cuentan con él. 

El Modeio Departamental se encontraba en noviembre de 1993 en una etapa de 

transicin por lo que el resultado representa avance en su implantacion. 
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TECNOLOGICOS QUE CUENTAN 
CON JEFES DE PROYECTO 

DE DOCENCIA 

56% 
| 
| 

  

- 

  

  ae 
Figura 34. Tecnolégicos que cuentan con 

Jefes de Proyecto de Docencia 

De los 34 Subdirectores Académicos que contestaron la pregunta referente a si 

cuentan con jefes de proyectos de docencia, 15 informaron que si cuentan con 

ellos y 19 no los tienen. El resultado fue favorable puesto que significa que el 

44% de los tecnolégicos presentes estaban realizando proyectos referentes a la 

docencia, lo que representa un avance significativo en la implantacion del Modelo 

Departamental. 

Cabe sefalar que el puesto de jefe de proyecto no es fijo ni de caracter 

permanente, por lo que al no existir proyectos no se ocuparan estos puestos. El 

némero de jefes de proyecto dependera del numero de proyectos que se generen 

en el departamento y seran ocupados por los propios académicos en sus horas 

de apoyo a la docencia. 

Por otra parte, cuando e! proyecto en cuestién es realizado por académicos de 

diversos departamentos, se nombra a un responsable dei proyecto de comun 

acuerdo por los jefes de departamento involucrados, el cual informara de sus 

avances a su jefe inmediato, que a su vez los comunicara a los demas jefes de 

departamento involucrados. 
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TECNOLOGICOS QUE CUENTAN 
CON JEFES DE PROYECTO 

DE INVESTIGACION 

64.7% 

~ 4-4 

25 

  

      
Figura 35. Tecnolégicos que cuentan con 

Jefes de Proyecto de Investigacién 

En cuanto a la pregunta referente a si cuentan con jefes de proyecto de 

investigacién, 12 de los 34 Subdirectores Académicos contestaron que si los 

tienen. Esto también representé un avance ya que el 35.3% de los Institutos 

Tecnolégicos se encontraban en noviembre de 1993 desarrollando proyectos de 

investigacién en sus departamentos académicos. 
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TECNOLOGICOS QUE CUENTAN 
CON JEFES DE PROYECTO 

DE VINCULACION 

  

    
Figura 36. Tecnoldgicos que cuentan con 

Jefes de Proyecto de Vinculacién 

10 de los 34 Subdirectores Académicos encuestados contestaron que tienen 

asignados a jefes de proyecto de vinculacién, este resultado también es favorable 

ya que el 29.5% de los Institutos Tecnolégicos presentes estaban desarrollando 

convenios de vinculacién con el sector productivo y la comunidad. 

El contar con este tipo de proyectos es significativo para determinar el avance en 

la instrumentacién de ta departamentalizacién, ya que parte de los recursos 

obtenidos mediante ingresos propios se utiliza para ir consolidando la 

departamentalizacién académica en los Institutos Tecnoldgicos. 
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FORMA DE APLICACION DEL 
PLAN DE ESTUDIOS | 

  

POR POR 

CARRERA MATERIA   
Figura 37. Forma de aplicacién de Plan de Estudio 

En cuanto a la forma de aplicar el plan de estudios, 15 Subdirectores Académicos 

informaron que lo llevan a cabo por materia, mientras que 19 por carrera. Este 

resultado muestra que los Institutos Tecnolégicos se encontraban en noviembre 

de 1993 en una etapa de transicién de un modelo de organizacion vertical a otro 

matricial con la Departamentalizacién Académica. 

El Modelo Departamental implica que el plan de estudios debe desarrollarse por 

materia y no por carrera, ya que la coordinacién de la carrera se lieva a cabo en 

las divisiones de estudios y la aplicacién de los programas (materias) en los 

departamentos académicos. De esta forma, los grupos se forman por materia 

independientemente de la profesién. 
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11.2. Cuestionario sobre Resultados y Tendencias 

A continuacién se describirdn ios resultados de un cuestionario que fue elaborado 

por el autor de la presente investigacién y enviado en agosto de 1995 a los 
directores de los 61 institutos tecnolégicos que conforman el universo de esta 
investigacion. Este cuestionario (ver apéndice 2) se envi por mensajeria 

especializada y tuvo como objetivo evaluar ta opinién de tos directores con 
respecto a los resultados y tendencias del modelo de organizacién departamental. 

Su estructura consistié en una serie de preguntas abiertas con el propésito de 

captar informacién sobre las experiencias y circunstancias vividas por los 

directores al implantar la departamentalizacién académica. No obstante, solo se 

recibieron 32 cuestionarios contestados que corresponden al 52.46% de la 

poblacién efectiva (ver figura 33). Estos resultados se tomaron como una muestra 

no probabilistica que nos proporciona informacién sobre la opinion generalizada 

de los directores de los institutos tecnoldgicos sobre los resultados y tendencias 

del modelo departamental. 

Se decidié aplicar preguntas abiertas para no limitar las respuestas de los 
directores y brindarles la oportunidad de profundizar su opinién en cuanto a la 
organizacié6n departamental. Para codificar las respuestas el procedimiento se 
baso en encontrar, darles nombre y ponderar los patrones de respuesta 
(respuestas similares 0 comunes). Para esto se observo la frecuencia con que 
aparece cada respuesta a la pregunta, se eligieron las respuestas que 
presentaban mayor frecuencia, se clasificaron las respuestas elegidas, se les dio 
un nombre (patron general de respuesta) y se le asigné un porcentaje del total de 

patrones por pregunta. 

  

UNIVERSO Y MUESTRA 

  

    

  

      

Figura 38. Universo y Muestra 
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A continuacién se presentan en forma grafica los resultados de la aplicacién del 

cuestionario: 

  

I. ZEL INSTITUTO TECNOLOGICO A SU CARGO, 

OPERA CON EL MODELO DE ORGANIZACION 

DEPARTAMEN' eC 

    OPERACION DEL MODELO DEPARTAMENTAL 

~ SN       
Figura 39. Tecnoldgicos que operan con el Modelo Departamental 

Cuando se contesté esta pregunta, el 58% de los institutos tecnoldgicos ya 

operaban con el modelo departamental cabalmente, el 33% parcialmente y el 9% 
no operaban aun con dicho modelo. Los criterios para decidir si operaban 

cabalmente con el modelo departamental fueron los siguientes: 

Estructura organica autorizada 
Estructura organica cubierta en su totalidad 
Departamentos académicos ubicados fisicamente y de manera integral 
Departamentos académicos organizados por area det conocimiento y no 

por carrera 
Ninguin departamento realiza completos fos estudios de alguna carrera 
Los programas de posgrado se desarrollan en los departamentos 

académicos 
Los alumnos son atendidos en las divisiones de estudio y los docentes 
dependen de los departamentos académicos 

V
w
v
 

v
v
V
v
V
V
v
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2. ;QUE OPINION TIENE DE ESTE MODELO? 

  

      
Figura 40. Opinién que tos Directores tienen del 

Modelo de Organizacién Departamental 

El 67% de los directores encuestados opinaron que el modelo de organizaci6n 

departamenta! eleva la produccion académica y el 16% que se requiere de mas 

tiempo para evaluar los resultados; el 17% no contest6 la pregunta. 

Antes de continuar es necesario insistir en que en e| modelo de organizacion 

departamental como en cualquier cambio organizacional los frutos no se 

esperaban en el corto plazo, sino que en el mediano y largo plazos, no obstante 

algunos directores consideraron a escasos dos afios de la implantacién del 

modelo departamental que dicho modelo ies permitié elevar la calidad académica 

al servicio educativo. 
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3. zCONFRONTANDO EL MODELO CON RESPECTO 

A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL QUE OPERADBA 

ANTERIORMENTE EN LOS TECNOLOGICOS, QUE 

VENTAJA O DESVENTAJA A OBSERVADO? 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

v MAYOR EFICIENCIA v NOSE HABITUA A LAS CARGAS 

v MESOR ARTICULACION Y DE TRABAJO 
APOYO DE FUNCIONES v RESISTENCIA AL CAMBIO 

ACADEMICAS v AUSENCIA DE MANUALES DE 

» MEJOR DELEGACION PROCEDIMIENTOS 

» OPTIMIZACION DE v REQUIERE DE MAYOR 
RECURSOS CANTIDAD DE RECURSOS 

» FACILITALASUPERACION v INDEFINICION DE FUNCIONES 
DEL DOCENTE DE ALGUNOS PUESTOS 

v AYUDA ASIMPLIFICAR LOS vo REQUIERE DE MAYORES 
PROCESOS INSTALACIONES     
  

Figura 41. Ventajas y Desventajas del 
Modelo de Organizacién Departamental 

Los directores encuestados opinaron que el modelo de organizacion 

departamental brinda tanto ventajas como desventajas. Entre las principales 

ventajas se encuentran: mayor eficiencia, mejor articulaci6n y apoyo de las 

funciones académicas, mejor delegacién, optimizacién de recursos, facilita la 

superacién docente y ayuda a simplificar procesos. 

Las principales desventajas de! modelo departamental son: el personal no se 

habitda a las cargas de trabajo, resistencia al cambio, ausencia de manuales de 

procedimientos, requiere mayor cantidad de recursos, indefinicion de algunos 

puestos y que requiere de mayores instalaciones. 
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4. gCONSIDERA QUE CON ESTE MODELO SE HA 

INCREMENTADO LA PRODUCCION ACADEMICA, 

ENTENDIDA ESTA COMO EL DESARROLLO 

CONJUNTO Y ARICULADO DE LAS FUNCIONES 

SUSTANTIVAS DE. DOCENGIA, INVESTIGACION Y 

VINCULACION? : 
    
ACADEMI G ‘ PRODUCCION ACADEMICA       

Figura 42. Opinién de! Modelo Departamental sobre el 

Incremento de la Produccién Académica 

El 80% de los directores encuestados opinaron que ei modelo de organizacién 

departamental eleva la produccién académica entendida esta como el desarrollo 

conjunto y articulado de las funciones sustantivas de docencia, investigacién y 

vinculaci6n. 

Por otra parte, el 20% de los directores encuestados no consideran que el modelo 

de organizacién departamental eleve la produccion académica. 

Nuevamente hay que insistir en que los resultados del modelo departamental se 

esperaban en el mediano y largo piazo, por lo que este resultado parece 

favorable con respecto al cambio organizacional. 
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5. ,CONSIDERA QUE CON EL MODELO 

DEPARTAMENTAL SE HAN FACILITADO LAS 

ACCIONES DE VINCULACION CON LOS SECTORES 

SOCIAL Y PRODUCTIVO:     
    

  

Figura 43. Opinién del Modelo Departamental con respecto 
a la Vinculacion con los sectores social y productivos 

El 70% de los directores encuestados opinaron que el! modelo de organizacién 

departamental facilita las funciones de vinculacién con jos sectores productivo y 

social, e! 17% indico que no existe una adecuada coordinacion entre el instituto 

tecnoldgico y los sectores productivos, mientras que el 13% no contesto. 
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6. ;QUE COMENTARIOS O SUGERENCIAS HA 

RECIBIDO DE LA COMUNIDAD TECNOLOGICA, 

RESPECTO A,LA IM 

MODELO? 

43% FALTA DE 
COMPRENSION. _-—— 

OPERACION DEL MODELO DEPARTAMENTAL | EPARTAME 

  

      
Figura 44. Comentarios y sugerencias de la comunidad 

Tecnolégica sobre e! Modelo Departamental 

Con respecto a los comentarios y sugerencias de la comunidad tecnoldgica, el 

43% de los directores encuestados opinaron que aun existe falta de comprension 

por parte de los docentes sobre la operacion de! modelo departamental, el 28% 

que se requiere fomentar mayor comunicacién y el 13% que se requieren 

espacios fisicos para operar e! modelo departamental cabaimente. 
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7. {QUE DIFICULTADES SE HAN PRESENTADO CON 

LA IMPLANTACION DE ESTE MODELO EN LA 

INSTITUCION A 

: 
[DIFICULTADES EN SU IMPLANTACION]} 

  

      
Figura 45. Dificultades en la implantacion 

del Modelo Departamental 

Sobre las principales dificultades que se presentaron al implantar el modelo 

departamental en los institutos tecnoldgicos, el 57% de los directores opinaron 

que faltan recursos humanos, financieros y materiales para operar integramente 

con el modelo departamental, el 20% insistieron sobre ta resistencia al cambio del 

personal académico y administrativo y el 10% sefialaron que el perfil de personal 

no se adapta al exigido en el Manual de Organizacion del Instituto Tecnoldgico 

que opera con la departamentalizacién. 
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8 EN CASO DE HABERLOS ; QUE BENEFICIOS SE 

HAN OBSERVADO EN LA INSTITUCION A SU 

CARGO, CON LA IMPLANTACION DEL MODELO? 

108] 8% MEJOR 
BENEFICIOS 9% NO OPERA DELEGACION Y 

CONELMODELO © AGILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

  

83% MEJOR DISTRIBUCION DE TAREAS Y FUNCIONES 
ACADEMICAS, EVITA LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES, 
PERMITE OPTIMIZACION DE RECURSOS YFAVORECE 

LA PRODUCCION ACADEMICA       
Figura 46. Beneficios observados con la 

Departamentalizacién Académica 

En fo que respecta a los beneficios de la departamentalizaci6n, ei 83% de los 
directores opinaron que se flevaba a cabo una mejor distribucién de tareas 
académicas, que se evitaba la duplicidad de funciones, que se optimizaban 

recursos y que se favorece a la produccién académica 
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9. ZQUE MODIFICACIONES SUGERIRIA AL 
MODELO DE ORGANIZACION DEPARTAMENTAL 
[MPLANTADO EN LOS INSTITUTOS 
TECNOLOGICO? 

» SE ACTUALICEN 
Tmt PERMANENTEMENTE 

[MODIFICACIONES —- PERMANENTEN 
No » EXISTAN EVALUACIONES 

13% QUE PERMITAN 
RETROALIMENTAR EL 
PROCESO 

» QUE EXISTAN MAYORES 
APOYOS ECONOMICOS 

87% PARA EL OPTIMO 
SI FUNCIONAMIENTO DEL 

MODELO     
Figura 47. Modificaciones sugeridas al 
Modelo de Organizacién Departamental 

El 87% de los directores encuestados opinaron que deben realizarse 
modificaciones y revisiones constantes al modelo departamental, entre las 
principales: actualizar permanentemente las funciones, evaluaciones que 
permitan la retroalimentacién del proceso e incrementar los apoyos econémicos 
para el éptimo funcionamiento del modelo departamental. El 13% no sugirieron 

ninguna modificacién. 
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10. gsi EL MODELO ACADEMICO- 
DEPARTAMENTAL HA MOSTRADO RESULTADOS 

POSITIVOS EN SU INSTITUCION, DE ACUERDO A SU 
PUNTO DE VISTA, CUAL ES EL HORIZONTE QUE 

USTED ASIGNARIA PARA SU CONSOLIDACION? 

[HORIZONTE '    33% NO 
CONTESTO 

67% CONTEMPLA UN LAPSO DE 1A 5 ANOS 
PARA LOGRAR LA CONSOLIDACION DEL 
MODELO , CON EL APOYO DE RECURSOS 
HUMANOS PREPARADOS, DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y MATERIALES, ASI COMO 
CON LA APLICACION DE EVALUACIONES 
PERIODICAS     
  

Figura 48. Horizonte que asignaria para la consolidacién 
del Modelo de Organizacién Departamental 

En lo que respecta al horizonte que los directores de los institutos tecnolégicos 
asignan para !a consolidacién del modeio departamentai, el 67% opinaron que se 
requieren de uno a cinco afios para lograr la consolidacién de la 
departamentalizacién en su instituto. Lo anterior, con el apoyo de recursos tanto 
humanos como financieros y materiales, asi como con la aplicacién de 
evaluaciones periddicas. 

Por ultimo, es importante sefalar que los resultados de fos dos cuestionarios 
mostrados en este apartado, revelan ta opinién generalizada de jos directivos de 
los institutos tecnolégicos (Director y Subdirector Académico) sobre un proceso 

tan polémico como lo es la organizacién departamental. En el siguiente apartado 
se tratara la aplicacién del diseflo cuasiexperimental con grupo natural de control, 
en donde se corroborara la efectividad del modelo departamental. En las 
conclusiones se hara referencia a ‘os resultados obtenidos con Ia aplicacion de 
dicho disefio y con respecto a la opinion de tos directivos. 
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11.3. Resultados del Disefio Secuencial A-B con Grupo Natural de Control 

En esta seccién se presentan fos resultados obtenidos de los informes de 
evaluacién de la educacién superior tecnolégica de los institutos e indicadores 
antes seleccionados, asi como de la aplicacién de! disefio secuencial A-B con 
grupo natural de control a dichos datos. También se exponen algunos 
comentarios con respecto a las hipdtesis de trabajo. 

En el apéndice 4 de la investigacién se exhibe un desglose de los resultados de 
los indicadores objeto de estudio por institute tecnolégico y ciclo escolar; estos 
resultados fueron obtenidos de las evaluaciones realizadas por el COsNET e 
incluyen a los grupos experimental y de control. 

Una vez obtenidos los resultados de los indicadores correspondientes se formé el 

grupo experimental (93-1 y 94-1) de acuerdo al ciclo escolar inicio de ta 
departamentalizacién. Posteriormente, se separaron los datos seguin pertenecian 
a la primera fase (linea base “A") o a la segunda (tratamiento “B”). Luego, a estos 
grupos de datos (datos preintervencién y posintervencidn) se determind el valor 
del nivel en ef punto de intervencién, el cual fue el resultado de la transformacién 
de los datos a medias* (Jones, Vaught y Weinrott, 1977, p. 156). 

El grupo de control, como se indicd en el capitulo anterior, quedé conformado por 
los tecnoldgicos agropecuarios, en donde se agruparon los datos siguiendo el 
mismo procedimiento que el grupo experimental. 

En el apéndice 5 se presentan los concentrados de los valores de las medias 
(nivel en el punto de intervencién) de los grupos experimental y de control (93-1 y ~ 
94-1), en sus fases pre y posintervencién. 

Con el propdsito de determinar si el ajuste de los datos corresponde a una 
distribucién normal, se aplicé el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) con adaptacién 
de Lilliefors (Vinacua, 1998, pp. 63-66). En los casos en que la muestra no 
correspondié a una distribucién normal se utilizé como remedio la transformacién 
de los datos a logaritmos con lo que se elevé Ia significacién estadistica (Hair, 
Anderson y otros, 1995, pp.64-75). Esta prueba fue aplicada en virtud de que el 
estadistico ¢ de comparacién entre dos medias con disefio antes-después, 
requiere para su utilizacién que la muestra que se haya tomado esté normalmente 
distribuida en la poblacién fundamental. 

Mas adelante, se aplicé la prueba de significacién estadistica a tos valores (nivel) 
de los grupos tanto experimental como de control, en sus fases antes y después 
de la intervencion. 

33 Se sumaron los valores de las observaciones de cada tecnoldgico, de cada indicador y de cada fase y se 
dividieron entre el niimero total de observaciones (media aritmética). 
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Cabe aclarar que para mejorar la validez de la investigacion seria adecuado 

controlar con métodos multi-variados la posible influencia de otras variables (por 

ejemplo: formacién de docentes, resultados de los examenes de ingreso de los 

estudiantes, tamafio de la institucién, etcétera). Sin embargo, este punto no pudo 

llevarse a cabo pues se tomaron los datos de los archivos y no existié planeacién 

respecto a la forma de evaluar los beneficios de! cambio. 

Asi, la prueba mas adecuada para esta investigacién, conforme a los datos 

disponibles, consistié en el estadistico t de comparacion entre dos medias con un 

disefio de panel “antes y después” (Levin, 1979, Vinacua, 1977: y, Arnau, 1995, 

entre otros): 

donde la desviacién estandar es: 

y la diferencia de la desviacion: 

   o, = 
af VN 

Para aplicar esta prueba, la hipétesis nula consistié en que las medias {nivel en 

el punto de intervencién) de los indicadores seleccionados no difieren antes y 

después de la departamentalizacién: 

AL a= By, 

La hipotesis alterna consistié en que las medias (nivel) correspondiente a fos 

indicadores, difieren antes y después de la departamentalizacién: 

ALM tH, 

Una vez encontrado el valor del estadistico ¢, se comparé el resultado con las 

tablas, tomando el 5% de significacién para aceptar o rechazar la hipdtesis nula. 

  

34 Esta prucba también es tlamada “experimente de diferencias por parejas” ya que la formacion y 

tratamiento (por parejas) elimina el efecto de la variabilidad de un tecnoldgico a otro y produce mas 

informacién acerca de ta diferencia media de cada indicador cn sus fases pre y posinterveacién. 
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Para aplicar esta prueba se recurrié al programa estadistico SPSS for Windows 

version 8.0, 

A continuacién se presentan los resultados encontrados para cada uno de los 

indicadores objeto de Ja investigacién: 

INDICE DE REPROBACION 

En primer término, se aplicd el test de Kolmogorov-Smirnov con adaptaci6n de 

Lilliefors para determinar si los datos corresponden a una distribucion normal (ver 

cuadros 3 y 4). 

  

  

  

  

Grupo Experimental (ITR) Kolmogorov-Smirnov 
Instituto Tecnolégico Regional Statistic Sig. 

REPROBACION 141 056 

PREINTERVENCION 
REPROBACION 127 128 

POSINTERVENCION         
  

a Litiefors Significance Correction 

Cuadro 3. Test de normalidad aplicado al indicador 
reprobacion del grupo experimental 

  

  

  

  

Grupo Control (ITA) Kolmogorov-Smirnov 
Instituto Tecnolégico Agropecuario| Statistic Sig. 

REPROBACION 114 .200 

PREINTERVENCION 
REPROBACION 123 200 
OSINTERVENCION         
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 4. Test de normalidad aplicado al indicador 
reprobacién del grupo control 

Como se aprecia en los cuadros anteriores, se puede afirmar que en ambos 

grupos (experimental y control), los datos correspondientes a reprobacién en sus 

fases pre y posintervencién se ajustan a una distribucién normal (nivel de 

significacion del 5%). 

Una vez confirmado et supuesto de distribuciém normal, en el cuadro 5 se 

presenta una descripcién de los grupos experimental y de control con respecto al 

indicador de reprobacién. En este cuadro se puede apreciar el numero de casos, 

asi como la media y la desviacion estandar de los mismos. 
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grupos Mean Std. N 

REPROBACION | experimental y Deviation 
control 

PREINTERVENCION ITA’ 38.6816 12.8157, 32 

ITR™ 51.7655 12.6481; 38 

Total 45.7843 14.2363 70 

POSINTERVENCION ITA* 38.6259 11.7669 32 
TR” 45.0776 7.8864 38 

Total 42.1283 10.2973, 70 _|         
Cuadro 5. Descripcién del indicador reprobacién 

grupos experimental y de control 

En el cuadro 6 se presentan los resultados del test de medidas repetidas 

conocido como disefio antes y después © disefio de bloques (prueba f para 

muestras relacionadas). 

Paired Samples Test 
  

  

  

    

Grupos Bloques Mean t df Sig. (2- 
tailed} 

reprobacién 
Grupa preintervencién 

Experimental vs. 6.687895 | 3.419 37 002 

ITR* reprobacion 

posintervencién 

reprobacién 
Grupo preintervencién 

de Control vs. 5.56250 031 31 975 

ITA reprobacion 
posintervencién             

Cuadro 6. Resultados del test para el indicador reprobacién 

(grupos experimental y control) 

Como se observa en el cuadro anterior, se puede afirmar que existe evidencia de 

diferencias significativas entre las medias del indicador (reprobaci6n) del grupo 

experimental en sus fases pre y posintervencién (.002). Como la media de las 

diferencias entre éstas fases (Mean) es positiva (6.687895), quiere decir que el 

indice de reprobacién promedio de la fase posintervencién ha sido inferior al de la 

fase de preintervencién. En el grupo de control las medias no difieren en lo 

absoluto en las fases de pre y posintervenci6n. 

  

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR) 

** Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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Complementando la informacién anterior, la figura 44 muestra en forma grafica las 

medias del indicador reprobacién en tos grupos experimental y de control en sus 

fases pre y posintervencion. 
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Figura 49. Indice de reprobacién para los grupos experimental (ITR’) y 

de control (ITA™) en sus fases pre y posintervencién 

Como se aprecia en {a figura anterior, en el grupo experimental la media 

correspondiente al indice de reprobacién disminuy6 considerablemente en la fase 

de posintervencién (de 51.76% a 45.07%), mientras que en el grupo de control se 

mantuvo practicamente igual (de 38.68% a 38.62%) 

Por lo anterior, se rechaza la hipétesis estadistica nula de igualdad de medias en 

el grupo experimentat al nivel de significacion def 5% pues, como se demostro, 

éstas difieren de modo significativo. Se probé que en la fase de posintervencién 

disminuyé drasticamente el indice de reprobacién con respecto a la fase de 

preintervencién. En ef grupo de control se acepta la hipdtesis nula ya que no se 

encontré evidencia suficiente para su rechazo. 

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR). 

** Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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En este sentido, de acuerdo a como quedé planteada la hipotesis de trabajo (H1) 

referente a que la estructura organizacional que opera en Jos institutos 

tecnoldgicos est4 asociada con el desarrollo de la docencia de la manera 

siguiente: a) con el modelo departamental se cuenta con menor indice de 

reprobacién que el que se tenia con el modelo de carreras, sé acepta la 

hipotesis 1 en su inciso (a) ya que el analisis estadistico corroboré dicho 

planteamiento. 

PORCENTAJE DE DESERCION 

Igual que en el caso anterior, !a primer prueba que se aplicé a este indicador fue 

el test de Kolmogorov-Smirnov con adaptacién de Lilliefors para determinar si los 

datos corresponden a una distribucién normal (ver cuadros 7 y 8). 

  

  

  

  

      

Grupo Experimental Kolmogorov-Smirnov Remedio 

Instituto Tecnolégico Regional | Statistic Sig. Transformacién| Sig. 

IDESERCION 167 004 Logaritmo 194 

PREINTERVENCION 

DESERCION 114 190 Logaritmo 092 

OSINTERVENCION       
  

@ Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 7. Test de normalidad aplicado al indicador 

desercién del grupo experimental 

  

  

  

        

Grupo Control Kolmogorov-Smirnov 

Instituto Tecnolégico Agropecuario| Statistic Sig. 
DESERCION PREINTERVENCION 095 200 

DESERCION POSINTERVENCION 104 .200   
  

a Lilfiefors Significance Correction 

Cuadro 8. Test de normalidad aplicado al indicador 
desercién del grupo control 

Como se observa en cuadro 7, en el grupo experimental !a prueba de significacién 

estadistica arrojé que los datos no se ajustan a una distribucién normal por !o que 

se utiliza como remedio la transformacién de los datos a logaritmos con el 

propésito de elevar ta significacion estadistica. En cuanto a grupo de control (ver 

cuadro 8) no fue necesario realizar ninguna transformacién ya que dichos datos 

en sus fases pre y posintervencién siguen una distribucién normal (nivel de 

significacién del 5%). 

Una vez cumplido el supuesto de distribucién normal, en el cuadro 9 se presenta 

una descripcién de los grupos experimental y de control con respecto at indicador 
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de porcentaje de desercién. En este cuadro se muestra el numero de casos, asi 

como la media y la desviacién estandar de los mismos. 

  

  

  

          

grupos Mean Std. N 

DESERCION experimental y Deviation 
control 

PREINTERVENCION ITA’ 10.5772 §.5401 32 

TR” 11.8679 4.7811 43 

Total 41.3172 5.1229 75 

POSINTERVENCION ITA* 11.4109 4.3694 32 

ITR* 8.4005 4.5649 43 

Total 9.6849 4.6981 75     
Cuadro 9. Descripcién del indicador desercién 

grupos experimental y de control (datos originales) 

En el cuadro 10 se presentan los resultados de la prueba f para muestras 

relacionadas (disefio antes y después). 

Paired Samples Test — datos transformados 
  

  

  

    

Grupos Bioques Mean T df Sig. (2- 
tailed) 

desercién 
Grupo preintervencién 

Experimental vs. -187296 4.349 42 000 

ITR* desercién 

posintervencién 

deserci6n 
Grupo preintervencién 

de Control vs. -.833750 -.822 31 A18 

iTa** desercién 
posintervencién           
  

Cuadro 10. Resultados del test para el indicador desercién 
(grupos experimental y control) 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en el grupo experimental hay evidencia de 

que las medias de los datos difieren significativamente en las fases de pre y 

posintervencién (.000). Como la media de las diferencias entre éstas fases 

(Mean) es positiva (.187296), quiere decir que el porcentaje de desercién 

promedio de la fase posintervencién ha sido inferior al de la fase de 

preintervencién. En el grupo de control tas medias de los datos no difieren en lo 

absoluto en las fases de pre y posintervencién (.418). 

  

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR) 
** Instituto Tecnolégico Agropecuario (TTA) 
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La figura 45 muestra en forma grafica las medias del indicador desercidn para los 

grupos experimental y de control en sus fases antes y después de la 

departamentalizacion. 
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Figura 50. Porcentaje de deserci6n para los grupos experimental (ITR’) y 

de control (ITA") en sus fases pre y posintervencién (datos originales) 

Como se muestra en la figura anterior, en el grupo experimental la media 

correspondiente al porcentaje de desercién disminuyé considerablemente en la 

fase de posintervencién (de 11.86% a 8.40%), mientras que en el grupo de contro! 

el porcentaje de desercién aumenté ligeramente en la fase posintervencién (de 

10.57% a 11.41%). 

Por lo anterior, se rechaza la hipdtesis estadistica nula de igualdad de medias en 

el grupo experimental al nivel de significacion del 5% ya que, como quedo 

ampliamente demostrado, éstas difieren de modo significativo. Se probé que en la 

fase de posintervencién disminuy6 drasticamente el porcentaje de desercién con 

respecto a la fase de preintervencién. En el grupo de contro! se acepta la 

hipotesis nula ya que no se encontré evidencia para su rechazo. 

  

* Instituto Tecnoldgico Regional (ITR). 

** Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA} 
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En este sentido, de acuerdo a como qued6 planteada la hipotesis de trabajo (H1) 

referente a que la estructura organizaciona! que opera en los institutos 

tecnoldgicos esta asociada con el desarrollo de la docencia de la manera 

siguiente: b) con ef modelo departamenta! se cuenta con menor porcentaje de 

desercién que el que se tenia con el modelo de carreras, se _acepta fa 

hipétesis 1_en su _inciso (b) ya que el andalisis estadistico mostro evidencia para 

tatificar dicha proposicion 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Igual que en los casos anteriores, el primer test que se aplicé a este indicador fue 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov con adaptacién de Lilliefors para determinar si 

los datos corresponden a una distribucién normal (ver cuadros 11 y 12) 

  

  

  

  

  

Grupo Experimental Kolmogorov-Smirnov 
Instituto Tecnolégico Regional Statistic Sig. 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 093 .200 

PREINTERVENCION 
PROYECTOS DE INVESTIGACION 094 200 

POSINTERVENCION _ |       
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 11. Test de normalidad aplicado al indicador 

proyectos de investigacién del grupo experimental 

  

  

  

  

  

Grupo Control Kolmogorov-Smirnov 

Instituto Tecnolégico Agropecuario Statistic Sig. 

PROYECTOS DE INVESTIGACION .095 .200 

PREINTERVENCION 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 104 200 

POSINTERVENCION       
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 12. Test de normalidad aplicado al indicador 

proyectos de investigacién del grupo control 

Como se aprecia en fos cuadros anteriores, se puede afirmar que en ambos 

grupos (experimental y control), los datos correspondientes a proyectos de 

investigacion en sus fases pre y posintervencién se ajustan a una distribucién 

normal (nivel de significacion del 5%). 

Por otra parte, en el cuadro 13 se presenta una descripcién de los grupos 

experimental y de contro! con respecto al indicador de proyectos de investigacién. 

En este cuadro se muestra el numero de casos, asi como ja media y a desviacion 

estandar de los mismos. 
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PROYECTOS DE grupos Mean Std. N 

INVESTIGACION _ | experimental y Deviation 

control 

PREINTERVENCION TA 3.5694 2.6009 31 

ITR™ 4.6314 3.4968 36 

Total 4.1400 3.1375 67 

POSINTERVENCION (TA* 4.0029 2.2814 yn 
ITR* 4.6644 2.7998 36 
Total 4.3584 2.5755 67               

Cuadro 13. Descripcion del indicador proyectos de investigacién 

grupos experimental y de contro! 

En el cuadro 14 se presentan los resultados de la prueba f para muestras 

relacionadas (diseno antes y después). 

Paired Samples Test 
  

  

  

              

Grupos Bloques Mean t df Sig. (2- 

tailed) 
Proyectos de 
investigacién 

Grupo preintervencién 

Experimental Vs. -3.305556 | -.061 35 952 

ITR* - Proyectos de 
investigacién 

posintervencién 

Proyectos de 

investigacién 
Gmpo preintervencién 

de Control vs. -.433548 2773 30 445 

ITA™* Proyectos de 
investigacién 

posintervencién 
  

Cuadro 14. Resultados del test para el indicador proyectos de investigacién 

(grupos experimental y control) 

Como se muestra en el cuadro anterior, ni en el grupo experimental, ni en el 

grupo de control existe evidencia de que las medias de los datos difieren 

significativamente en las fases de pre y posintervenci6n. 

La figura 46 muestra en forma grafica las medias del indicador proyectos de 

investigacién para los grupos experimental y de control en sus fases pre y 

posintervencién. 

  

* Instituto Tecnotégico Regional (ITR) 
** Instituto Tecnolégico Agropecuarto (ITA) 
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Figura 51. Proyectos de Investigacién para los grupos experimental (TR) y 

de control (ITA™) en sus fases pre y posintervencién 

Como se muestra en la figura anterior, aunque en ambos grupos (experimental y 

de control) se presenta un pequefio aumento en la media de proyectos de 

investigacién (de 4.63 a 4.66 para el grupo experimental y de 3.57 a 4.00 para el 

grupo de control), el aumento no es significative segun el andlisis estadistico 

correspondiente. 

Por lo anterior, se acepta la hipdtesis estadistica nula de igualdad de medias en 

los grupos experimental y de control a! nivel de significacién del 5% ya que no se 

encontro evidencia suficiente para determinar que difieren de modo significativo 

en las fases de pre y posintervencion, respectivamente. 

En este sentido, de acuerdo a como quedé planteada la hipétesis de trabajo (H2) 

referente a que la estructura organizacional que opera en los_ institutos 

tecnolégicos esta asociada con el desarrollo de fa investigacién de la manera 

siguiente: a) con el modelo departamental se cuenta con mayor cantidad de 

proyectos de investigacién que los que se tenian con el modelo de carreras, 

se _rechaza la hipétesis 2 en su inciso (a} ya que el andlisis estadistico mostré 

  

* Instituto Tecnalégico Regional (ITR). 

** Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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evidencia para aceptar la hipétesis nula de igualdad entre las medias de las fases 

de pre y posintervencién. 

TOTAL DE INVESTIGADORES 

El primer test que se aplicé a este indicador fue la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

con adaptacién de Lilliefors para determinar si los datos corresponden a una 

distribucién normal (ver cuadros 15 y 16). 

  

  

  

  

Grupo Experimentat Kolmogorov-Smimov Remedio 

Instituto Tecnolégico Regional Statistic Sig. Transformacié6n| Sig. 

TOTAL DE INVESTIGADORES 227 001 Logaritmo .200 

PREINTERVENCION 

TOTAL DE INVESTIGADORES 229 001 Logaritmo .200 

POSINTERVENCION             
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 15. Test de normalidad aplicado al indicador 

total de investigadores del grupo experimental 

  

  

  

  

Grupo Control Koimogorov-Smimov 

Instituto Tecnolégico Agropecuario Statistic Sig 

TOTAL DE INVESTIGADORES 181 052 

PREINTERVENCION 
OTAL DE INVESTIGADORES 175 055 

OSINTERVENCION         
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 16. Test de normalidad aplicado al indicador 
total de investigadores del grupo control 

Como se observa en cuadro 15, en el grupo experimental la prueba de 

significacién estadistica arrojé que los datos no se ajustan a una distribucién 

normal por lo que se aplicd el remedio de transformacién de los mismos a 

logaritmos con lo que se elevé la significacién estadistica. En cuanto al grupo de 

control (ver cuadro 16) no fue necesario realizar ninguna transformacién ya que 

dichos datos en sus fases pre y posintervencién siguen una distribucién normal 

(nivel de significacién del 5%). 

Una vez cumplido el supuesto de distribuci6n normal, en el cuadro 17 se presenta 

una descripcién de !os grupos experimental y de control con respecto al indicador 

de total de investigadores. En este cuadro se muestra el numero de casos, asi 

como la media y la desviacién estandar de los mismos. 
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TOTAL DE grupos Mean Std. N 
INVESTIGADORES | experimental y Deviation 

controt 
PREINTERVENCION ITA’ 7.822917 | 5.303704 24 

ITR” 8.179615} 8.426455 26 

Totat 8.008400 | 7.032998 50 

POSINTERVENCION (TA* 8.429583 | 4.670635 24 
iTR** 41.432692| 9.561801 26 
Total 9.991200 | 7.693086 50               

Cuadro 17. Descripcién del indicador total de investigadores 
grupos experimental y de control (datos originales) 

En el cuadro 18 se presentan los resultados de la prueba f para muestras 
relacionadas (disefio antes y después). 

Paired Samples Test — datos transformados 
  

  

  

Grupos Bloques Mean t df Sig. (2- 
tailed) 

total de 
investigadores 

Grupo preintervencién 
Experimental vs. -.171634 | -4.320 25 -000 

ITR total de 

investigadores 

posintervencion 
total de 

investigadores 
Grupo preintervencién 

de Control vs. -.606667 | -.562 23 -580 
ITA total de 

investigadores 
posintervencion               
  

Cuadro 18. Resultados del test para el indicador total de investigadores 
(grupos experimental y control) 

Como se observa en el cuadro 18, existe evidencia de diferencias significativas 
entre las medias del indicador (total de investigadores) de! grupo experimental en 
sus fases pre y posintervencién (.000). Como la media de las diferencias entre 
éstas fases (Mean) es negativa (-.171634), quiere decir que el total de 
investigadores de la fase posintervencién ha sido superior al de ta fase de 
preintervencién. En el grupo de control las medias no difieren en lo absolute en 

Jas fases de pre y posintervencién. 

  

* Instituto Tecnoldgico Regional (IFR) 

** Instituto Tecnolégica Agropecuario (ITA) 
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Complementando 1a informacién anterior, la figura 47 muestra en forma grafica las 

medias del indicador reprobacién en ios grupos experimental y de contro] en sus 

fases pre y posintervencion. 
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Figura 52. Total de investigadores para los grupos experimental (ITR’) y 

de contro! (ITA”) en sus fases pre y posintervencion (datos originales) 

Como se aprecia en la figura anterior, en el grupo experimental la media 

correspondiente al numero total de investigadores aumenté considerablemente en 

la fase de posintervencion (de 8.18 a 11.43), mientras que en el grupo de control 

el aumento fue no fue significativo (de 7.82 a 8.43). 

Por lo anterior, se rechaza la hipdtesis estadistica nula de igualdad de medias en 

el grupo experimentai al nivel de significacién del 5% ya que, como quedo 

demostrado, éstas difieren de modo significative. Se prob6é que en fa fase de 

posintervencién aumento significativamente el numero total de investigadores con 

respecto a la fase de preintervencion. En et grupo de control se acepta la 

hipétesis nula ya que no se encontré evidencia para su rechazo. 

En este sentido, de acuerdo a como qued6 planteada la hipotesis de trabajo (H2) 

referente a que la estructura organizacional que opera en los institutos 

  

* Instituto Tecnolégica Regional (ITR). 

** Instituto Tecnolégico Agropecuaric (ITA) 
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tacnolégicos esta asociada con el desarrollo de la investigacién de la manera 

siguiente: b) con el modelo departamental se cuenta con mayor numero de 

investigadores que el que se tenia con el modelo de carreras, se acepta la 

hipstesis 2 en_su _inciso_(b) ya que el! andalisis estadistico corroboré dicho 

planteamiento. 

TOTAL DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LA INVESTIGACION 

La primer prueba que se aplico a este indicador fue la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov con adaptacién de Lilliefors para determinar si los datos corresponden a 

una distripucién normal (ver cuadros 18 y 19). 

  

  

  

  

Grupo Experimental Kolmogorov-Smirnov Remedio 

Instituto Tecnolégico Regional Statistic Sig. Transformacién| Sig. 

TOTAL DE HORAS DEDICADAS A LA .261 004 Logaritmo 054 

NVESTIGACION PREINTERVENCION 
TOTAL DE HORAS DEDICADAS A LA 223 001 Logaritmo 200 

INVESTIGACION POSINTERVENCION,             
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 18. Test de normalidad aplicado al indicador 

total de horas semanales dedicadas a Ia investigacion del grupo experimental 

  

Grupo Control Kolmogorov-Smimov 

Instituto Tecnolégico Agropecuario| Statistic Sig. 

TOTAL DE HORAS DEDICADAS A LA 145 136 

NVESTIGACION 

PREINTERVENCION 
TOTAL DE HORAS DEDICADAS A LA 124 .200 

NVESTIGACION 

OSINTERVENCION 
a Lilliefors Significance Correction 

  

  

  

        
  

Cuadro 19. Test de normalidad aplicado al indicador 

total de horas semanales dedicadas a la investigacién de! grupo control 

Como se observa en cuadro 18, en el grupo experimental la prueba de 

significacién estadistica arroj6 que los datos no se ajustan a una distribucion 

normal por lo que se aplicd el remedio de transformacién de los mismos a 

logaritmos con lo que se elevé la significacion estadistica. En cuanto a grupo de 

control (ver cuadro 19) no fue necesario realizar ninguna transformaci6n ya que 

dichos datos en sus fases pre y posintervencién siguen una distribucién normal 

(nivel de significacién del 5%). 

En el cuadro 20 se presenta una descripcién de los grupos experimental y de 

control con respecto al indicador de total de horas semanales dedicadas a la 
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investigacién. En este cuadro se muestra el numero de casos, asi como la media 

y la desviacién estandar de los mismos. 

  

  

  

            

TOTAL DE HORAS grupos Mean Std. N 
DEDICADAS ALA | experimental Deviation 
INVESTIGACION y control 

PREINTERVENCION ITA" 48.011786 j 31.525480 28 

ITR™ 70.644667 | 67.650226 30 

Total 59.718448 | 54.123463 58 

POSINTERVENCION (TA 64.867143 | 35.176463 28 
TR” 169.40600 | 196.097621 30 

Total 418.93897 | 151.417650 58 | 
  

Cuadro 20. Descripcién del indicador total de horas semanales dedicadas a fa 
investigacién grupos experimental y de control (datos originales) 

En el cuadro 21 se presentan los resultados de la prueba f para muestras 

relacionadas (disefio antes y después). 

Paired Samples Test - datos transformados 
Grupos Bloques Mean t df Sig. (2- 

tailed) 

  

  

total de horas 

dedicadas a la 

investigacién 

Grupo preintervencién 
Experimental vs. -.376110 | -5.714 29 -000 

ITR* total de horas 
dedicadas a la 
investigacién 

posintervencién 
total de horas 
dedicadas a la 

investigacién 
Grupo preintervencién 

de Control vs. -16.855357 | -2.169 27 039 

ITA™ total de horas 
dedicadas a la 
investigacién 

posintervencién 

  

              
  

Cuadro 21. Resultados del test para el indicador fotal de horas 

semanales dedicadas a la investigacién (grupos experimental y control} 

Como se observa en el cuadro anterior, en ambos casos (grupos experimental y 
control) existe evidencia de diferencias significativas entre las medias del 
indicador (total de horas semanates dedicadas a la investigacién). En el grupo 

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR) 

** Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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experimental la significacién estadistica es de (.000) mientras que en el grupo 

control es de (.039). En ambos casos {a media de las diferencias entre las fases 

antes y después es negativa, lo cual quiere decir que el total de horas semanales 

dedicadas a {a investigacién de !a fase posintervencién ha sido superior al de la 

fase de preintervencién. 

La figura 48 muestra en forma grafica las medias del indicador en los grupos 

experimental y de control, en sus fases pre y posintervencién 
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Figura 53 Total de horas semanales dedicadas a la investigacién para los grupos 
experimental (ITR") y de control (ITA”) en sus fases pre y 

posintervencion (datos originales) 

Como se observa en la figura anterior, tanto en el grupo experimental como en el 

grupo de control la media del total de horas semanales dedicadas a la 

investigacién se acrecento significativamente en la fase de posintervenci6n. Para 

el grupo experimental el aumento fue de 70.64 a 169.40 horas a la semana 

dedicadas a la investigacién (139.80%), mientras que para el grupo de control el 

crecimiento fue de 48.01 a 64.86 horas (35%). 

  

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR). 

“* Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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Por lo anterior, se rechaza la hipétesis estadistica nula de igualdad de medias en 

ambos grupos al nivel de significaci6n del 5% ya que, como quedé demostrado, 

éstas difieren de modo significativo. Se probé que en la fase de posintervencién 

aumento significativamente el numero total de horas a la semana que se dedican 

a la investigacién, con respecto a la fase de preintervencién. 

En este sentido, y no obstante que en el grupo de control también se presento un 

crecimiento significativo en la etapa de posintervencidn, el aumento porcentual en 

el grupo experimental fue significativamente superior que en el grupo de control: 

por lo que de acuerdo a como quedo planteada la hipdtesis de trabajo (H2) 

referente a que la estructura organizacional que opera en los institutos 

tecnolégicos esta asociada con el desarrollo de la investigacién de la manera 

siguiente: c) con el modelo departamental se cuenta con mayor numero de 

horas semanales dedicadas a la investigacién que el que se tenia con el 

modelo de carreras, se_acepta /a hipdtesis 2 en su inciso (c) ya que el analisis 

estadistico corroboré dicho planteamiento. 

PROYECTOS DE VINCULACION 

El primer test que se aplicé a este indicador fue la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

con adaptacion de Lilliefors para determinar si los datos corresponden a una 

distribucién normal (ver cuadros 22 y 23). 

  

  

  

  

  

Grupo Experimental Kolmogorov-Smimov Remedio 
Instituto Tecnolégico Regional Statisti Sig| Transformaci6i Sig 

PROYECTOS DE VINCULACION -228 004 Logaritmo 200 

REINTERVENCION 
PROYECTOS DE VINCULACION 118 .200 Logaritmo .200 

POSINTERVENCION           
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 22. Test de normatidad aplicado al indicador 
proyectos de vinculacién del grupo experimental 

  

  

  

  

  

Grupo Control Kolmogorov-Smimov 

Instituto Tecnolégico Agropecuario Statistic Sig! 

PROYECTOS DE VINCULACION 144 178 
PREINTERVENCION 
PROYECTOS DE VINCULACION 116 -200 
POSINTERVENCION       
  

a Lilliefors Significance Correction 

Cuadro 23. Test de normalidad aplicado al indicador 

proyectos de vinculacién del grupo contro! 
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Como se aprecia en cuadro 22, en el grupo experimental la prueba de 
significacién estadistica mostré que los datos no se ajustan a una distribucién 
normal por lo que se utilizé el remedio de transformacién de los mismos a 
logaritmos con lo que se elevé la significacién estadistica. En cuanto a grupo de 
control (ver cuadro 23) no fue necesario realizar ninguna transformacién ya que 

dichos datos en sus fases pre y posintervencién siguen una distribucién normal 

(nivel de significacién del 5%). 

En el cuadro 24 se presenta una descripcién de los grupos experimental y de 

control con respecto al indicador de proyectos de vinculacién. 

  

  

  

          

PROYECTOS DE grupos Mean Std. N 
VINCULACION experimental y Deviation 

control 
PREINTERVENCION TA’ 2.375769 918918 26 

TR” 3.314091 | 2.998496 22 

Total 2.805833 | 2.165556 48 
POSINTERVENCION ITA* 2.330385 | 1.128424 26 

ITR™ 5.337273 | 2.225204 22 
Total 3.708542 | 2.276423 48     

Cuadro 24. Descripcidn del indicador proyectos de vinculacién 

grupos experimental y de control (datos originales) 

En el cuadro 25 se presentan los resultados de la prueba f este indicador. 

Paired Samples Test - datos transformados 
  

  

  

Grupos Bloques Mean t df Sig. (2- 

tailed) 
Proyectos de 

vinculacién 
Grupo preintervencién 

Experimental Vs. ~.307483 | -4.245 21 .000 

ITR* Proyectos de 
vinculacion ~ 

posintervencién 
Proyectos de 
vinculacién 

Grupo preintervencién 
de Controt Vs. 4.53846 168 25 868 

(TA** Proyectos de 

vinculacién 
posintervencién                 

Cuadro 25. Resultados del test para el indicador proyectos de vinculacién 
(grupos experimental y control) 

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR) 
“* Enstituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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Como se observa en e! cuadro 25, existe evidencia de diferencias significativas 

entre las medias del indicador (proyectos de vinculacién) del grupo experimental 

en sus fases pre y posintervencidn (.000). Como la media de las diferencias entre 

éstas fases (Mean) es negativa (-.307483), quiere decir que el numero de 

proyectos de vinculacion de la fase posintervenci6n ha sido superior al de la fase 

de preintervencion. En el grupo de control las medias no difieren en to absoluto 

en las fases de pre y posintervencion. 

La figura 49 muestra en forma grafica las medias del indicador de proyectos de 

vinculacién en los grupos experimental y de control, en sus fases pre y 

posintervencion 
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Figura 54. Proyectos de vinculacién para los grupos experimental (ITR’) y de 

control (ITA”} en sus fases pre y posintervencidn (datos originales) 

Como se aprecia en la figura anterior, en el grupo experimental la media 

correspondiente a proyectos de vinculacién aumento considerablemente en la 

  

* Instituto Tecnolégico Regional (ITR). 
** Instituto Tecnolégico Agropecuario (ITA) 
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fase de posintervencién (de 3.31 a 5.33), mientras que el grupo de control tuvo 

una disminucién no significativa (de 2.37 a 2.33). 

Por lo anterior, se rechaza la hipotesis estadistica nula de igualdad de medias en 

el grupo experimental al nivel de significacion del 5% ya que, como quedo 

ampliamente demostrado, éstas difieren de moda significativo. Se probd que en ia 

fase de posintervencién aumentdé significativamente el numero de proyectos de 

vinculacién con respecto a la fase de preintervencion. En el grupo de control se 

acepta la hipdtesis nula ya que no se encontré evidencia para su rechazo. 

En este sentido, de acuerdo a como quedé planteada la hipotesis de trabajo (H3) 

referente a que fa estructura organizacional que opera en los institutes 

tecnolégicos esta asociada con el desarrollo de la vinculacion de la manera 

siguiente: b) con el modelo departamental se cuenta con mayor cantidad de 

proyectos de vinculacién que el que se tenia con el modelo de carreras, sé 

acepta la hipdtesis 3 en su inciso (a) ya que el andlisis estadistico corroboré dicho 

planteamiento. 
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11.4. Conclusiones sobre las Hipstesis 

Como se mencioné al inicio de este documento, la hipdtesis de investigacion (Hi) 

establecié que el modelo de organizacion departamental imptantado en los 

institutos tecnolégicos favorece mas la produccién académica (desarrollo 

conjunto y articulado de las funciones sustantivas de docencia, 

investigacién y vinculacién) que el modelo de escuelas o facultades con que 

operaban anteriormente dichas instituciones. 

Para corroborar o refutar dicha conjetura, se establecieron hipdtesis de trabajo, 

cuyos resultados se resumen a continuacion: 

Hipétesis 1 

De acuerdo a como quedé planteada Ia hipotesis de trabajo referente a la forma 

en que esta asociada la estructura organizacional con el desarroilo de la docencia 

(ver pagina 7) se concluye exponiendo que se acepta la hipdtesis 1 (H1) en virtud 

de que el andalisis estadistico correspondiente (ver seccién anterior) mostré 

evidencia suficiente para afirmar que: 

a) Con el modelo departamenta!l se cuenta con menor indice de reprobacién 

que el que se tenia con el modelo de carreras. 

b) Con el modelo departamental se cuenta con menor porcentaje de 

desercion que el que se tenia con el modelo de carreras. 

Lo anterior quedo plenamente demostrado ya que, ademas de encontrarse 

evidencia suficiente con la aplicacién de las pruebas de significacién estadistica 

utilizando al grupo experimental como su propio control (disefio antes y después), 

el grupo natural de control, formado por los Institutos Tecnolégicos 

Agropecuarios, no tuvo variaciones significativas en cuanto a los indicadores de 

reprobacion ni de desercién en las fases de pre y de posintervencién. 

Asi, el modelo de organizacién departamental implantado en los institutos 

tecnoldgicos esta asociado con el desarrollo de ta docencia al contribuir en la 

disminucion del indice de reprobacién y del porcentaje de desercion en dichas 

instituciones educativas. 

Hipotesis 2 

Con respecto a la segunda hipotesis de trabajo referente a la forma en que esta 

asociada {a estructura organizacional con e! desarrollo de la investigacién (ver 

pagina 7) ésta se acepto parcialmente, en virtud de que el andlisis estadistico 
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correspondiente (ver seccién anterior) no ofrecid evidencia suficiente para 

sostener que: 

a) Con el modelo departamental se cuenta con mayor cantidad de proyectos 

de investigacién que el que se tenia con el modelo de carreras. 

Pero en cambio, si mostré evidencia suficiente para afirmar que: 

b) Con el modelo departamental se cuenta con mayor numero de 

investigadores que el que se tenia con el modelo de carreras. 

c) Con el modelo departamental se cuenta con mayor cantidad de horas 

semanales dedicadas a la investigacion que el que se tenia con el modelo 

de carreras. 

En este sentido, ademas de encontrarse evidencia suficiente con la aplicacién de 

la prueba de significacién estadistica utilizando al grupo experimental como su 

propio control (disefio antes y después), el grupo natural de control, formado por 

los Institutos Tecnolégicos Agropecuarios, no tuvo variaciones significativas en 

cuanto al indicador referente al ndmero total de investigadores en sus fases de 

pre y posintervencion. 

En lo que respecta al indicador concerniente a la cantidad de horas dedicadas a 

la investigacién, si bien tanto el grupo experimental como el grupo natural de 

contro! tuvieron diferencias significativas en las fases de pre y de posintervencion, 

se demostré que e! aumento porcentual en el grupo experimental fue 

significativamente superior que en el grupo natural de control. 

Por lo anterior, se encontré asociacién entre e! modelo departamental y el 

incremento en el numero de investigadores en los institutos tecnoldgicos, asi 

como entre dicho modelo y el incremento en el numero de horas semanales 

dedicadas a /a investigacidn. 

No se observ relacién alguna entre el modelo de organizacion departamental y 

el numero de proyectos de investigacion. 

Hipétesis 3 

En relacién con la hipdtesis de trabajo (H3) referida a la forma en que esta 

asociada la estructura organizacional con el desarraiio de la vinculacién (ver 

pagina 8), ésta fue aceptada ya que el andlisis estadistico correspondiente (ver 

seccion anterior) mostré evidencia suficiente para afirmar que: 

c} Con el modeio departamental se cuenta con mayor cantidad de proyectos 

de vinculacién que el que se tenia con ei modelo de carreras. 
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Esto quedé plenamente demostrado ya que, ademas de encontrarse evidencia 

suficiente con la aplicacién de las pruebas de significacién estadistica utilizando 

al grupo experimental como su propio control (disefio antes y después), el grupo 

natural de control, formado por los Institutos Tecnoldgicos Agropecuarios, no tuvo 

variaciones significativas en cuanto a este indicador en las fases de pre y de 

posintervencién 

Asi, el modelo de organizacién departamental implantado en los institutos 

tecnolégicos esta asociado con el desarrollo de la vinculacion a! favorecer el 

incremento en el numero de proyectos de vinculacién con el sector productivo y la 

comunidad. 

Algunos Comentarios Finales 

En lo que respecta a la hipdtesis de investigaci6n (Hi) es pertinente destacar que, 

como se mencioné en los parrafos anteriores, se encontré evidencia para afirmar 

que con e! modelo departamental se favorece a Ja docencia (menor indice de 

reprobacién y menor porcentaje de deserci6n) y a la vinculacién (mayor cantidad 

de proyectos de vinculacién). Sin embargo, no se puede aseverar que se 

favorezca plenamente la investigaci6on. 

Aunque aparentemente hay mas labor de investigacion (mayor cantidad de 

investigadores por funcién y mayor cantidad de horas semanales dedicadas a la 

investigacion) ésta no se ve reflejada en el incremento de proyectos de 

investigacién 

Por todo lo anterior, se acepta con reservas la hipotesis de investigacion ya que 

sé encontré relacién significativa entre los indicadores referentes a la docencia y 

la vinculacién. No obstante que la funciédn de investigacién solo se corroboré 

parcialmente (dos de tres indicadores). Asi pues, se sostiene que el modelo de 

organizacién departamental implantado en los institutos tecnologicos favorece 

mas la produccién académica (desarrolio conjunto y articulado de las funciones 

sustantivas) que el modelo de escuelas o facultades. 

11.5. Comentarios sobre las Preguntas y Objetivos de la Investigacién 

Antes de pasar a las conclusiones es oportuno hacer una recapitulacion de lo que 

se ha tratado en esta investigacién y presentar algunos comentarios adicionales 

sobre las preguntas y objetivos de la pesquisa. 

En primer término, se ilustraron los antecedentes historicos y desarrollos 

organizacionales, asi como los modelos actuales de organizaci6n en ‘as 

instituciones de educacién superior. Asi pues, se llevd a cabo un estudio 

  

- 267 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 
  

detallado de los modelos de conduccién de /a instituci6n educativa y de los de 

conduccién de lo académico, donde se concluye que ambos modelos se 

complementan para alcanzar la misién y abjetivos organizacionales. 

Por otra parte, también se realizé una descripcion detallada de la organizacién y 

funcionamiento de las instituciones de educacién superior mexicanas, centrando 

el estudio en los Institutos Tecnolégicos, donde se puntualiz6 que éstos 

realizaron un cambio de modelo de conduccién de lo académico consistente en 

implantar el modelo departamental en sustitucién del modeto de escuelas o 

facultades. 

De igual forma, se realizo una descripcién minuciosa del proceso de 

“departamentalizacién académica’ especificando cada una de sus diferentes 

fases. 

Los Ultimos capitulos se enfocaron a demostrar si con el modelo de organizacién 

departamental se favorece mas la produccién académica o si bien, se obtenian 

mejores resultados con el modelo de carreras. 

Por lo anterior, de acuerdo a como quedaron planteados el problema y objetivos 

de la investigacién es conveniente hacer los siguientes comentarios sobre las 

preguntas y objetivos de la investigacién: 

a) Se respondié a todas las preguntas y se cumplieron los objetivos de 

investigacién, especialmente el referente a si se ha desarrollado mas en 

los institutos tecnolégicos la produccién académica con el modelo 

departamental que con el modelo de carreras. En este sentido y como se 

demostré en el apartado anterior, se encontré evidencia suficiente para 

hablar de un mejor desarrollo conjunto y articulado de las funciones 

sustantivas con el modelo departamental, aunque se hizo la observacién 

de que no se comprobé mejora significativa en ei desarrollo de fa 

investigacion (se corroboraron dos de los tres indicadores seleccionados 

para esta funcién sustantiva). 

b) Para apoyar lo anterior, se aplicaron las mismas pruebas estadisticas al 

grupo natural de contro! formado por los institutos tecnoldégicos 

agropecuarios, donde los resultados arrojaron que en estas instituciones 

educativas (que se mantienen operando con el modelo de carreras) no se 

ha presentado mejora significativa en la produccién académica en los 

periodos de estudio. 

c) Los hallazgos encontrados en esta investigacién tienen importantes 

repercusiones en ios institutos tecnolégicos y otras instituciones de 

educacién superior, ya que muestran Jas asociaciones entre ef modelo 

departamental y la produccién académica. 

  ~ 268 -



Héctor Macias Diaz Tesis Doctoral 

qd) 

e) 

9) 

h) 

No obstante lo anterior, es pertinente aclarar que se podria mejorar la 

validez de Ja investigacién si se pudieran controlar algunas variables con 

métodos multi-variados, en este caso no fue posible ya que se tomaron los 

datos existentes y no se contemplé una planeacion de la propia evaluacion. 

Por lo anterior, y para mejorar el control dei proceso administrativo seria 

conveniente aplicar dos preguntas fundamentales ehubo cambios?, 4se 

dieron por, independientemente o a pesar de? (Arias Galicia, 1981, 1999, 

2000). Con esta investigacién se corroboré que hubo cambios y que dichos 

cambios estan asociados con el modelo departamental, no obstante, el 

disefio cuasiexperimental de series cronolégicas nunca es concluyente, por 

lo que existe la posibilidad de que factores ambientales afecten los 

resultados de la investigacion. Por esta razén se sugiere que en 

investigaciones futuras se integre desde la planeacién el proyecto de 

evaluacién de resultados. 

En {a parte cuatro de la investigacion (capitulo 9) se contesto 

minuciosamente a la pregunta y se cumplio el objetivo referente a describir 

como se llevé a cabo el proceso de departamentalizacién. En este sentido, 

se describieron las fases del proceso de la transicién del modelo de 

escuelas o facultades a la organizacién departamental (inicio, proceso y 

consolidacién). 

En ta parte dos de la investigacién (capitulos 4 y 5) se contesto a la 

pregunta y se cumplié el objetivo referente a la descripcién de algunos de 

los principales modelos de organizacién que han utilizado las instituciones 

de educacién superior en el mundo. Asimismo, en la parte tres de esta 

investigacién (capitulo 6) se detalian los principales modelos 

organizacionales utilizados en las instituciones mexicanas. En este sentido, 

se hizo una diferenciacién entre los modelos organizacionales surgidos de 

ia llamada teoria organizacional (la productividad, el hombre, la estructura, 

el poder, ta cultura y el sistema) y los concernientes al desempefio 

especifico de la docencia y la investigacién (escuelas o facultades, 

departamental e interdisciplinario). 

Por ultimo, en la parte tres (capitulos 6, 7 y 8) se contesté a la pregunta y 

se alcanzé el objetivo referente a presentar una vision general de como 

esta conformado el Sistema de Educacion Superior en México, 

especialmente el Subsistema Nacional de Institutos Tecnolégicos. En este 

sentido, se concluye diciendo que el SNIT ha sido producto de un proceso 

de evolucién constante hasta convertirse en un subsistema educativo 

consolidado que busca elevar la calidad académica para alcanzar la 

excelencia en educaci6n. 
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CONCLUSIONES 

Como es obvio, al finalizar ta investigacién es indispensable proporcionar las 

conclusiones que revelan las implicaciones tedricas y practicas de los hallazgos 

del estudio, En este sentido, a continuacién se mencionan algunas retlexiones 

sobre los resultados de la investigacion: 

Esta investigacién surgié de la necesidad de evaluar Jos efectos de la 

implantacién del modelo de organizacién departamental en los institutos 

tecnolégicos. En este sentido, fue indispensable elaborar un marco tedrico que 

incluyera los antecedentes y desarrollo organizacionales de la educaci6n superior 

(parte 1), los modelos de organizacion en educacién superior (parte fl) y tos 

institutos tecnolégicos como instituciones de educacion superior (parte fll) 

Con respecto a los antecedentes y desarrollos organizacionales de la educacion 

superior, se observe que la organizacién universitaria ha tenido un lento y gradual 

proceso de transformacién que ha ido desde una incipiente organizacién de 

autoridad magisterial-gremial, hasta modelos complejos de organizacion 

interdisciplinaria. Ahora bien, los modelos que mas han perdurado como base de 

la organizaci6n de las instituciones de educacién superior son {a organizaci6n por 

escuelas o facultades (modelo napolednico) y la organizacién departamental 

(modelo norteamericano). No obstante, en la actualidad se podria hablar de 

modelos hibridos que retoman aspectos de ambas formas de organizacion y que 

se emplean en las instituciones educativas. 

Se analizaron algunas de las principales concepciones universitarias, intentando 

encontrar de una manera simplificada ciertas caracteristicas y funciones de la 

universidad. En este sentido, se concluye apuntando que aunque todavia en 

algunos paises se mantienen ciertos rasgos de la universidad que les dio origen, 

los modelos universitarios actuales parecen abandonar la concepcion propia de 

universidad para retomar aspectos de distintas concepciones. Asi el modelo 

universitario canadiense sigue en parte al britanico y en parte al norteamericano, 

el aleman, y mas el francés, parecen abandonar su concepcion propia para imitar 

mas al americano; y el modelo espafol es similar al norteamericano, aunque 

conserva ciertos ingredientes de la concepcién napolednica. La concepcién 

mexicana esta muy influenciada por la norteamericana, aunque conserva 

caracteristicas propias tanto positivas como negativas. Entre las positivas destaca 

la preocupacién por el desarrollo social (la educacién como agente de cambio), 

mientras que entre las negativas se encuentra la excesiva participacién de los 

alumnos en la marcha de {a universidad. 

Para llevar a cabo un analisis completo de los modelos organizacionales en 

educacién superior fue necesario fragmentar en estudio en dos grupos de 

modelos de organizacién; el primera corresponde a los modelos referentes a la 
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conduccién de la institucién educativa, los cuales fueron tomados de !a llamada 

teoria organizacional y llevados al campo de ia educacién superior y, e! segundo, 

trata de los modelos de conduccién de lo académico, referentes al desempeno de 

la docencia y !a investigacion 

Se observé que el desarrolio de los modelos de organizacién en educacion 

superior, esta fuertemente influido por las teorias empresariates sobre fa 

administracion. En este sentido, las teorias que mas influencia han ejercido son 

las referentes a la productividad, el factor humano, la estructura, el poder, la 

cultura, el sistema, la calidad y el postmodernismo 

En los modelos productivos, la institucién de educacién superior es vista como 

una empresa productiva que debe organizarse técnica y cientificamente para 

alcanzar objetivos precisos y definidos. 

Los modelos humanistas pretenden que la institucién educativa retome su 

dimensién humana, estimulando |a motivacién, la comunicacion y la participacién 

de los miembros de la comunidad educativa. Sobre lo anterior, el estudio de jas 

relaciones humanas, si bien ha sido un hecho importante para el desarrollo de la 

teoria administrativa, también ha ocasionado que muchos tratadistas utilicen a 

dicho movimiento come otra forma de dominacién haciendo creer a los miembros 

de la organizacion que son tomados en cuenta en las decisiones de la empresa, 

cuando en realidad el fin es utilitarista para la consecucién de los propésitos 

institucionales mas que individuatles. 

En los modelos estructurales se destacan los aspectos formales de la institucion 

educativa. Surge un nuevo paradigma organizacional basado en la relectura de 

Max Weber, que propone el estudio de las organizaciones como un elemento 

constitutive de la estructura politica de la sociedad como totalidad historica, 

integrada por elementos econdmicos y politicos hasta entonces marginalmente 

considerados. Max Weber establecié el concepto de burocracia como un “tipo 

ideal” para referirse a un tipo de organizacién con ciertas propiedades deseables 

que podrian ser particularmente adaptadas por distintas instituciones, entre ellas 

la educativa. Sin embargo, tiempo después fue mal interpretado por los 

funcionalistas, quienes ignoraron la explicaci6n de los determinantes 

macrosociales y ocultaron el eje de! poder, que en Weber es imprescindible 

expresar. Por !o anterior, para el analisis organizacional de cualquier instituci6n 

educativa es necesario utilizar una visién critica y recuperando las propuestas de 

Max Weber, con objeto de eliminar la ineficiencia de muchas instituciones 

educativas para que proporcione mayores beneficios a la sociedad. 

En fos modelos politicos, ta conciencia de jucha por el poder que efectuan los 

diversos grupos dentro de ia institucion de educacién superior y desde su entorno 

social ven a la organizacién como un campo de batalla entre individuos y grupos 

que defienden sus diferentes intereses. 
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Los modelos culturales ven a la institucian educativa como un transmisor de la 

cultura social que busca crear sus propios valores, tradiciones, objetivos y 

simbolos de modo participative entre sus miembros. 

En los modelos sistémicos, la institucién educativa es vista como una integracion 

activa de sus elementos entre si y con respecto al entorno: la institucién educativa 

es tratada como un sistema social. 

En los modelos de calidad y las nuevas tendencias organizacionales, se da 

énfasis en la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que ofrece la institucién 

educativa, buscando un alto desempefio y una ventaja competitiva. 

En los modelos postmodernos se busca retomar la dimension humana de las 

instituciones de educacién superior para tener un equilibrio y un desarrollo 

integral de las personas. 

El estudio de los modelos de conduccién de {a institucién educativa debe ser visto 

desde una perspectiva multiple, ya que si se analiza desde una perspectiva unica 

el enfoque seria parcial y no mostraria la realidad de la compleja y muitiple 

institucién contempordnea. En otras palabras, no existe un modelo unico de 

organizacion que pudiera ser generalizado para todas las instituciones de 

educacién superior, por lo que la institucién educativa debe adoptar diversas 

perspectivas 0 modelos de andalisis que !e perita ver el maximo de la realidad 

posible. 

Por otra parte, los principales modelos organizacionales de conduccién de lo 

académico son la organizacién por escuelas y facultades y la organizacion 

departamental. Se analiz6 un tercer modelo referente a la interdisciplina, el cual 

esta estructurado en torno a grupos interdisciplinarios buscando la mayor libertad 

en el quehacer educativo. 

En fo que respecta al Sistema Nacional de Educacién Tecnolégica, éste se ha 

conformado a través de muchos arios y es producto de la evolucién de algunas 

escuelas 0 instituciones, asi como de la creacién, modificacién o desaparicion de 

otras. 

Por su parte, los Institutos Tecnolégicos a partir de su creacién han evolucionado 

en forma constante y decidida, hasta convertirse en un sistema amplio y 

consolidado que dedica todos sus esfuerzos al desarrollo de la docencia en el 

nivel superior (licenciatura y posgrado), al desarrollo de la investigacion y a la 

vinculacién con los sectores social y productivos. 

El imptantar el modelo de organizacion departamental en ios institutos 

tecnoldgicos implicé luchar contra inercias y resistencias al cambio, por lo que se 

buscé fomentar una actitud positiva, abierta y de participacion de la comunidad 
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tecnolégica. En este sentido, es importante mencionar que ei modelo 
departamental no fue trasladado mecdnicamente de alguna otra institucién para 

ser implantado en los tecnolégicos, sino que se tomaron en cuenta las 
condiciones y caracteristicas propias del desarrollo y organizacién que han tenido 
las instituciones del sistema a lo largo de sus mas cincuenta afios de vida 

académica. 

A pesar de que el modelo de organizacién departamental se habia desarrollado 
principalmente en las instituciones de indole privada, al implantarlo en el 
Subsistema Nacional de Institutos Tecnolégicos se tuvo que recurrir a adecuar 
este modelo al marco normativo que rige a las instituciones dependientes de la 

Secretaria de Educacién Publica. Esto trajo consigo una posibilidad novedosa en 
el Ambito educativo nacional, ya que la departamentalizacién académica en los 
institutos tecnolégicos articula sin contradicciones, el marco normativo con el 

proceso de reforma de la educacién superior. 

La propuesta de organizacién departamental que parte de principios tedricos 
estructurados, tropezé en sus inicios con algunas dificultades derivadas, sobre 
todo, de la falta de comprensién del modelo. Este chocaba con las practicas y 
tradiciones comunmente aceptadas por lo que existia resistencia al cambio, la 
cual disminuyé al involucrar a la comunidad tecnolégica dentro de este proceso 

de cambio. 

Al comparar !a anterior estructura organizativa con el modelo departamental se 
concluye que la anterior habia caido en un proceso de desgaste creciente al no 
poder dar respuesta a las nuevas exigencias que demanda el entormo y Ja misma 

dinamica interna de la institucién. 

Por lo tanto, y como se muestra en el capitulo anterior, el modelo departamental 
favorece mas la produccién académica que e! modelo de carreras con el que 
operaban anteriormente {os institutos tecnalégicos. No obstante, no se comprabo 

que beneficie cabalmente el desarrollo de la investigacién. En este sentido, el 
analisis estadistico corroboré que con el modelo departamental se incrementa el 
numero de investigadores y el total de horas semanales dedicadas a la 
investigacién, pero no encontrd evidencia suficiente para demostrar que 
incrementa el numero de proyectos de investigacidn con respecto al que el que se 
tenian con el modelo de carreras. 

Seguin la opinidn de los directores de los institutos tecnoldgicos el modelo 

departamental tiene como ventajas el mejorar la eficiencia institucional, mejorar la 
articulacién de las funciones académicas, mejorar la delegacién, optimizar los 
recursos, facilitar {a superacién docente y ayudar a simplificar los procesos. Las 
principales desventajas son la resistencia al cambio, que el personal no se 
habitua a las cargas de trabajo, ausencia de manuales de procedimientos, 
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necesidad de mayores recursos, indefinicién de funciones de algunos puestos y 

que se requiere de mayores instalaciones. 

No obstante lo anterior, el 80% de los directores encuestados opinaron que el 

modelo departamental eleva la produccién académica, entendida ésta como el 

desarrollo conjunto y articulado de las funciones sustantivas de docencia, 

investigacion y vinculacion. 

Otro aspecto a destacar es que el 70% de los directores encuestados opinaron 

que el modelo departamental facilita las acciones de vinculacién con e/ sector 

productive y la comunidad. 

Ahora bien, es importante enfatizar la gran dificultad que se tuvo para evaluar los 

efectos de! modelo departamental en los institutos tecnolégicos con respecto a la 
organizacién por escuelas y facultades. En este sentido, cuando se implanté la 

departamentalizacién académica se hizo como un proceso irreversible e! cual no 

contemp!é una fase de evaluacién que brindara la posibilidad de reorientar el 

proceso. Unicamente se dio ja instruccién a los institutos tecnoldgicos de que 

modificaran su forma de organizacién, insistiendo en las ventajas del “nuevo” 

modelo organizacional. En opinién del autor, lo mas adecuado hubiera sido 

departamentalizar algunos tecnolégicos y evaluar los efectos de manera 

constante para mas adelante tomar la decisién definitiva sobre el rumbo 

organizacional de dichas instituciones educativas. En otras palabras, en la 

planeacién debe integrarse el proyecto de evaluacién de los resultados. 

Afortunadamente la evidencia mostré benéficos con el modeio departamental, no 

obstante hay que insistir en que cualquier proyecto tan ambicioso como éste, que 

implique la utilizacién de recursos humanos, técnicos y financieros, debe incluir 

un presupuesto destinado a su evaluaci6n, la cual debe ser periddica y debe estar 
presente en todas las fases de! proceso. En este sentido, se debe seguir la 
recomendacién hecha por el Joint Comité on Standards for Educational 

Evaluations en el entendimiento de que las evaluaciones utiles, factibles, 

precisas y validas, deben destinar un presupuesto adecuado al costo total del 
programa educativo (el autor sugiere que no sea menor del 2%) y deben 
realizarse por investigadores independientes que tengan reconocimiento en el 

medio educativo (Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 26) . 

Por todo la anteriormente expuesto, sdlo falta resaltar que el panorama es claro y 

en este sentido la propuesta que ofrecid el modelo departamental ha sido 

finalmente aceptada y ha mostrado resultados positivos por lo que se hace 
necesaria su mejora continua, especialmente en lo referente al rubro de 

  

35 Este comité esta formado por alrededor de doscientas personas relacionadas con la practica profesional de 
la evaluacién, que realizan la labor de crear, valorar y clarificar principios ampliamente compartidos con cl 
fin de que sirvan para evaluaciones sobre programas educativos. 
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investigacién, dados los requerimientos que demanda el desarrollo nacional y que 

en este momento reclama e! cambio profundo y radical del proceso educative en 

busca de la excelencia en educacisn. “ 
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SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

Las posibles futuras investigaciones relativas al presente estudio tiene una amplia 

gama de posibilidades, entre ellas: 

1. A pesar de que las pruebas de significacién estadistica nos permiten 

rechazar e! supuesto del azar en el disefo de serie interrumpida de tiempo 

y de que se utilizé un grupo natural de control que estuvo sujeto a las 

mismas variables ambientales sin tener cambios significativos, siempre 

existira una determinada probabilidad de que el resultado haya sido 

influido por factores ambientales no contemplados en la investigacién. De 

ahi que sea necesario revalidar los hallazgos relativos a la produccién 

académica en jos institutos tecnolégicos al implantar el modelo 

departamental. Esta replicacién intrasujeto podria darse tomando en 

cuenta otros indicadores no examinados en esta obra y que sean producto 

de evaluaciones independientes al Subsistema Nacional de_ institutos 

Tecnoldgicos. Las investigaciones futuras en este ambito, podrian ratificar 

la validez del modelo departamenta! en cuanto a que favorece fla 

produccién académica. 

2. Se necesita un nuevo esfuerzo por evaluar el desarrollo de la investigacion 

con el modelo departamental. En este sentido, el presente estudio no fue 
concluyente en cuanto a que se favorece mas el desarrollo de la 
investigacién con el modelo departamental ya que no mostré evidencia 

suficiente para aseverar dicho planteamiento. Para futuras investigaciones 

se tendria que utilizar una estricta metodologia que incluyera otros 

indicadores de estudio 

3. El efecto del modelo departamental se analiz6é en términos generales para 
todos los institutos tecnolégicos, seria interesante realizar estudios 
particulares que permitan evaluar los efectos de la departamentalizacion 
para cada caso especifico. Esto permitiria incluir mas variables y datos en 
las series de tiempo, con fuentes alternas de informacion 

Finalmente, es preciso reiterar que para un cambio organizacional tan pretencioso 

como el que se realiz6 en el Subsistema Nacional de Institutos Tecnolagicos debe 

realizarse en primer término, una prueba piloto en algunas instituciones tomadas 

ai azar, donde se puedan ir realizando evaluaciones periddicas con grupos de 

contro! (disefio experimental). Esto garantizaria emplear un método de 

comparacién con procedimientos mas practicos para evaluar la causacién de las 
variables utilizadas en el estudio. Una vez corroborados los beneficios del cambio 

organizacional se puede hacer extensivo a las demas instituciones educativas. 
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APENDICE 1 

CUESTIONARIO # t 

INSTITUTO TECNOLOGICO 
NOMBRE DEL SUBDIRECTOR ACADEMICO | 

MES EN EL QUE FUE IMPARTIDO EL CURSO TALLER PARA APOYAR LA 

IMPLANTACION DE LA ESTRUCTURA  ORGANICA  AUTORIZADA AL 

TECNOLOGICO 

(EN SU CASO) 

INSTRUCCIONES : CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE CONFORMIDAD 

CON LA OPERACION REAL DEL TECNOLOGICO 

1.- ZTienen nombrados y en operacién todos los departamentos académicos y divisiones 

autorizadas en !a estructura organica del Tecnolégico? 

SI 
NO 

En caso negativo especifique cuales faltan: 

  

  

  

2. Elabore un croquis en cuyo contenido se ubiquen fisicamente a los departamentos 

académicos dentro de! tecnologico 

3.- Cuenta el persona! académico de tiempo completo con cubiculos? 

SI 
NO 

En caso afirmativo, indique si estos cubiculos se encuentran integrados a los departamentos 

académicos de tal forma que exista posibilidad de supervision de las tareas de docencia, 

_ investigacion y la produccién académica derivada de la vinculacion con el sector 

productivo. 

SI 
NO 
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4.- En la matriz de ubicacién de asignaturas que le sera proporcionada en la sesidn, 

distribuya a las materias de las carreras siguientes: INGENIERIA INDUSTRIAL E 

INGENIERIA ELECTROMECANICA de acuerdo con la operacion académica que se lleva 

a cabo en su tecnolégico (realice sdlo una) 

5.- Enumere 5 actividades que reatiza el coordinador de carreras en su tecnoldgico. 

  

  

6.- Especifique el nombre del puesto del cual depende el coordinador de carrera en su 

tecnoldgico 

  

  

7.- i, Existe sistema abierto en el tecnoldégico? 

SI 
NO 

En caso afirmativo responda las siguientes cuestiones: 

¢ Tiene asignada una area fisica propia? SI NO 

g Tiene asignado personal académico permanente? SI NO 

8.- Especifique el ntiimero de jefes de proyecto de docencia que tiene nombrados en cada 

departamento académico. 

9.- Especifique el nimero de jefes de proyecto de investigacidn que tiene nombrados en 

cada departamento académico. 
  

10.- Especifique el numero de jefes de proyecto de vinculacién que tiene nombrados en cada 

departamento académico. 

11.- {Organiza la aplicacin del plan de estudios de las carreras que se imparten en el 

tecnoldgico en grupos por materia o grupos por carrera?, Tache segun corresponda. 

GRUPOS POR MATERIA. 

GRUPOS POR CARRERA 
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APENDICE 2 

CUESTIONARIO # 2 

1. ZEl instituto tecnolégico a su cargo, opera con el modelo de organizacion 

departamental? 

2. ~Qué opinién tiene de este modelo? 

3. ¢Confrontando e! modelo con respecto a la estructura funcional que operaba 

anteriormente en los tecnolégicos, que ventajas o desventajas a observado? 

4. eConsidera que con este modelo se ha incrementado !a produccién 

académica, entendida esta como el desarrollo conjunto y articulado de las 

funciones sustantivas de docencia, investigacién y vinculacién? 

5. eConsidera que con el modelo departamental se han facilitado las acciones dé 

vinculacién con los sectores social y productivos? 

6. gHa recibido comentarios o sugerencias de la comunidad tecnoldgica, 

respecto a la implantacién de este modelo? ¢Cuales han sido? 

7. {Qué dificultades se han presentado con la implantacién de este modelo en la 

institucién a su cargo? 

8. En caso de haberlos, gqué beneficios se han observado en la instituci6n a su 

cargo, con !a implantacién del modelo? 

9. ~Qué modificaciones sugeriria al modelo de organizacién departamental 

implantado en tos institutos tecnolégico? 

10. gSi el modelo academico-departamental a mostrado resultados positivos en su 
institucién, de acuerdo a su punto de vista, cual es el horizonte que usted 

asignaria para su consolidacién? 
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APENDICE 3 

Principales Pruebas Estadisticas para Evaluar los Disciios de Series Temporales 

A) Andlisis Estadistico de Series Temporales 

En lo que respecta al andlisis estadistico de series temporales, Glass, Willson y 

Gottman (1975) proponen ta utilizacién de los modelos estadisticos desarrollados 

por Box y Jenkins (1970), los cuales toman en cuenta la dependencia serial entre 

las observaciones permitiendo obtener inferencias sobre las series de tiempo. 

De una manera muy general podemos decir que los modelos de Box y Jenkins se 

fepresentan como (p, d, q), en donde p se refiere al orden de términos 

autorregresivos® en el modelo, g representa el orden de los promedios méviles’” 

y d el numero de diferencias sucesivas necesarias para eliminar cualquier 

tendencia existente. A la construccién de estos modelos se ha dado e! nombre 

genérico de modelos ARIMA (autorregresivos de promedios moviles). 

La técnica de Box y Jenkins (en Mebdenhall y Reinmuth, 1981; Martinez, 1984) se 

basa en un cuidadoso examen de las autocorrelaciones derivadas de la serie de 

tiempo mediante {a utilizacié6n de un procedimiento compuesto de cuatro etapas: 

> {dentificacién del modelo. Puesto que el procedimiento de Box-Jenkins 

abarca un amplio rango de diferentes modelos, deben identificarse las 

combinaciones particulares (p, d, q) que ajusten adecuadamente la serie 
de tiempo en cuestién; esto se logra comparando las autocorrelaciones 

calculadas de los datos contra funciones de autocorrelaci6n teérica para 

varios modelos regresivos de promedios méviles (p, d, q). 

> Estimacién de los pardmetros del modelo. Para un (p, d, q) particular 
identificado en Ia etapa 1 se usa el método de minimos cuadrados para 

ajustar tentativamente ei modeto a los datos muestrales. Asi se obtienen 
coeficientes para los componentes regresivos 0 de promedios moéviles del 

modelo. 

> Evaluaci6én del modelo. Se hace una revisién de diagndéstico para 
comprobar si el modelo se adecua a los datos, analizando los residuales** 

36 E1 modelo autorregresivo describe una forma particular de proceso, en el que las observaciones presentes 
s¢ hallan determinadas por las observaciones previas (Matinez, 1984, p. 65). 

37 £1 modelo de medias méviles es aquel en ei que la observacién actual no solo est determinada por el 
imputso aleatorio que actéa en ¢l mismo momento, sino también, aunque en menor grado, de impuslos 

pasados (Matinez, 1984, p. 65). 
3% Estos se obtienen a partir del coeficiente de autocorrelacién y nos permiten evaluar los efectos de la 
intervencién. 
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que se generan. Si los residuales no exhiben ningun patron sino que 

parecen aleatorios en el tiempo, se supone que el modelo provee un ajuste 

adecuado a la serie. En caso contrario se vuelve a la primera etapa para 

intentar un modelo distinto. 

> Prueba del efecto del tratamiento. Una vez aceptado el modelo se estiman 
los parametros de la intervencién y se realiza la interpretacion de los 

resultados. 

Es evidente que los modelos ARIMA son muy utiles para evaluar los efectos de la 

intervencién en un disefio de series de tiempo; sin embargo, su principal 

limitacién consiste en que requiere de gran cantidad observaciones para poder 

realizar una estimacién y evaluacién adecuada de! modelo (Ostrom; 1978; 

McDowall, McCleary, Meindinnger y Hay, 1980; Arnau, 1995). Segun Glass, 

Willson y Gottman (1975) se requieren de cuando menos treinta mediciones y si 

se sospecha que !a serie es estacionaria, cuando menos de cincuenta. Estos 

modelos tienen su mayor utilizaci6n como herramientas de prediccion de las 

series de tiempo. 

B) Pruebas de Aleatoriedad 

En lo que respecta a las pruebas de aleatoriedad, éstas constituyen 

procedimientos estadisticos alternativos a las pruebas convencionales basadas 

en el muestreo aleatorio. Por lo tanto, estas técnicas alternativas al igual que las 
pruebas estadisticas clasicas, se fundamentan en el concepto de aleatoriedad y 

tienen como base un modelo de asignacién al azar. 

Desde el punto de vista histérico, este tipo de pruebas fue introducido por R.A. 
Fisher (1935) en su texto “The design of experiments". En esta obra se presenta 
una descripcién de un experimento hipotético realizado en un solo sujeto; en tal 
experimento se aplica la prueba de aleatoriedad para determinar el nivel de 

significacién de los resultados. Posteriormente, una serie de autores como 
Edington (1967, 1969, 1972 y 1980), Revusky (1967), Lehmann (1975), han 
utilizado estas pruebas para aplicarias a experimentos de series de tiempo en los 

que se utiliza, basicamente, un solo sujeto. Una presentacién sistematica de las 
mismas se halla en los trabajos de Kazdin (1976) y Arnau (1984), quienes 
analizan sus posibilidades como técnicas de analisis para este tipo de disefios en 

tas ciencias conductuales. 

De acuerdo con Edington (1980), la légica de estas pruebas consiste en la 

asignacién al azar del numero de observaciones para los diferentes tratamientos. 

Una vez realizada esta asignacién al azar se procede a fa aplicacién de las 

pruebas estadisticas convencionales para muestras independientes. 
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Entre las principales limitaciones de las pruebas de aleatoriedad se encuentra la 
imposibilidad, en muchas ocasiones, de aleatorizar previamente el numero de 
observaciones para los diferentes tratamientos. Otro inconveniente consiste en 
que para aplicar estas pruebas es necesario una gran cantidad de medidas y una 

buena cantidad de intervalos de aplicacién de los tratamientos. Un inconveniente 

mas consiste en que la mayoria de éstas pruebas tienden a probar la posible 
efectividad de los tratamientos, sin tener en cuenta la estimacion de la tendencia 
que presentan los datos como consecuencia de su ordenacién temporal (Arnau, 

1984; Martinez, 1984). 

C) Analisis de Tendencias 

En lo que respecta al analisis de tendencia, se encuentran una serie de pruebas 

que brindan la posibilidad de estimar o determinar la tendencia en los datos. Entre 
estas pruebas destacan la técnica de estimacién “split middie’, la regresion como 
modelo de andlisis de varianza y el ajuste de la curva como técnica de andlisis. A 
continuacién se describira brevemente en que consiste cada una de ellas: 

La técnica “split middle” 

La técnica de estimacién “split middie” (partir por la mitad) ha sido desarrollada 
por White (1971, 1972 y 1974) y consiste en un procedimiento sencillo de ajuste 
de datos dispersos a una finea recta, de tal forma que se pueda determinar la 

tendencia actual de los mismos, y que permita hacer predicciones sobre la posible 
ejecucién futura. Por tanta, dicha técnica permite hacer extrapolaciones. 

De ahi que como sefala White (en Amau, 1984), uno de los propésitos de este 
procedimiento consiste en determinar la tasa de cambio que experimenta un 
sujeto y, a partir de esta informacién, determinar en qué medida es efectivo un 
tratamiento con base en la proyeccién de la linea de ajuste estimada sobre un 

determinado punto futuro y no observado. 

La utilizacién del procedimiento de “split middle” parte de una nocidn de cambio o 
tendencia basica, que segun White constituye una medida muy sensible para 

detectar las tendencias de los datos. 

El procedimiento de aplicacién consiste basicamente en tres pasos, que se 
explican una vez constituida una grafica semilogaritmica con los vaiores 
originales (Kazdin, 1976): a) divisién de la fase en dos mitades, b) division de 
estas mitades en dos submitades, y, c) eleccién del punto o dato mediano y trazo 

de una linea vertical. A continuacién se halla la pendiente, que implica trazar una 
linea que pasa por los puntos de interseccién entre fas lineas verticales y 
horizontales de cada una de las dos mitades. Por ultimo, se determina si la linea 

resultante parte en dos mitades a todos fos datos; es decir, si se trata de la 
pendiente o linea de “split middle”. La linea de “split middle” es aquelia que esta 
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situada de tal manera que el 50% de los datos caen dentro, 0 por encima, de la 

linea, y el otro 50% de los datos dentro y debajo de la linea, y que al mismo 

tiempo constituya la “linea de ajuste de datos”. De esta forma, ta linea es ajustada 

de tal manera que los datos queden en este sentido. El nivel, por su parte, se 

obtiene como !a media aritmética de las observaciones de cada fase (ver fig. 50). 

  

          

Linea Base*{(A) Intervencién (B) T+19 

Pendiente = 1.5 Pendiente = 1.9 . 

Nivel = 20 Nivel = 26 ° 

. 
~ N26 7 

. 
° 

Ta15 a ne 
° 

° 
¥ w-] N=20 

< e . 

1 1 1 1 i | 1 j 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Figura 50. Ejemplo imaginario de datos para analizar la técnica “split middie” 

Fuente: Kazdin (1976), p. 308 

Una vez desarrollado el procedimiento “Split middle” se puede aplicar una prueba 

estadistica binominal para determinar si la cantidad de datos (X numero de 

puntos) que se halla por encima de ja pendiente proyectada tiene una 

probabilidad io suficientemente baja para rechazar la hipétesis de nulidad 

(Kazdin, 1976, Arnau, 1984 y Martinez, 1984). De esta manera, ta prueba 

binominal aplicable puede ser: 

Se)= (Zeer 

Los resultados que se obtienen con la prueba binominal no indican si los cambios 

resultan principalmente de una alteracion de la pendiente o del nivel de ejecucién, 

sino tan solo que hay una diferencia total entre las fases. 

La principal ventaja del método “split middle” consiste en que es una herramienta 

facil y accesible para describir los patrones de pendiente de los datos, asi como 

para predecir los resultados de las intervenciones. Su principal limitacién es que 

requiere de cuando menos 10 mediciones por fase. 
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La técnica de regresién como modelo de anilisis de varianza 

Otra herramienta para describir la tendencia en los disefios de series de tiempo 

consiste en la técnica de regresién como modelo de analisis de varianza 

Mediante esta técnica se pretende verificar la posible accién de una variable de 

tratamiento sobre fos puntajes o medidas de respuesta del sujeto a lo largo del 

tiempo. 

Esta técnica se apoya de las herramientas estadistica de regresion y del andlisis 

de varianza. Las suposiciones implicitas de este modelo son, fundamentalmente, 

que los datos de cada fase procedan de variables aleatorias que tengan igual 

varianza y que se distribuyan normalmente. 

Evidentemente, estas suposiciones no cumplen con datos generados de un solo 

sujeto, ya que es dificil garantizar la ‘independencia de los diferentes valores 

. observados” (Arnau, 1984, p. 304). 

La técnica de ajuste de fa curva 

Por ultimo describiremos la herramienta de ajuste de la curva como técnica de 

analisis. 

Segtin Gottman, McFall y Barnett (1969) la técnica de ajuste de curva requiere 

“ajustar los datos a fineas rectas de minimos cuadrados”. En el disefio secuencial 

A-B8 con grupos no formados al azar, la aplicacién de esta técnica consiste en 

separar los datos seguin pertenezcan a la primera fase, o fase A,o a la segunda, 

o fase B. A continuacién estos dos grupos de datos (datos preintevencién y 

posintervencién) se ajustan a sus respectivas rectas de regresién (ver fig. 51). 

Luego se calculan los parametros basicos de las dos rectas: pendiente y nivel en 

el punto de intervencién (media). Por ultimo se aplica la prueba de significacion 

estadistica a estos parametros* (Gottman, McFall y Barnett, 1969; Arnau 1984). 

Para calcular el nivel se suman los valores de las observaciones de cada fase y 

se dividen entre el ndmero total de observaciones con lo que se obtiene la media 

aritmética; el resultado es el valor del nivel en ef punto de intervencién (Jones y 

otros, 1977, p. 156). 

  

39 La prueba de significacién estadistca aplicada es el estadistico ¢ de comparacién entre dos medias 

conocido como disefio antes-después o de panel. 
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Linea Base (A) Intervencién (B) 

Pendiente = 1.2 Pendiente = -1.4 

Variable Nivel = 15 . Nivel = 18 

dependiente | T=44 e . 
. a 

- N=18 . . 

. Net5 e 

Ty . ° 
2 . 

Fase A Fase B 

4 L 1 | | 1 | 1         
Figura 51. Ejemplo imaginario de fa técnica de ajuste de curva lineal. Fuente: Amau (1984), p. 280. 

Dentro de {as principales pruebas de significacién estadistica aplicadas a este 

disefio de series de tiempo se encuentran la prueba t para muestras dependientes 

(disefio de panel antes-después), el andlisis de varianza para muestra repetidas y 

el analisis cross-classified data, entre otras (Koosis, 1974; Levin, 1979; Amau, 

4984: Rodgers, 1994; Uriel, 1995; Montgomery, 1996; Vinacua, 1997). 

Et principal problema que presenta este método es que requiere de gran cantidad 

de datos (por lo menos diez en cada fase) para obtener una penidente que pueda 

ser confiable. Ademas, se debe corroborar el supuesto de linealidad de los datos. 
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APENDICE 4 

Desglose de Resultados (Grupos Experimental y Control) 

  

  

  

Grupo Experimental 
INDICE DE REPROBACION 
GRUPO EXPERIMENTAL CICLO ESCOLAR 

DGIT R8990 R9091 R9192 R9293 R9394 R9495 R9596 

ACAPULCO 68.24 68.17 65.38 62.59 30.50 68.72 74.71 

CANCUN 66.32 71.37 75.13 65.95 44.76 2499 49.66 

CD. GUZMAN 26.35 20.17 28.61 37.06 5066 29.63 26.56 

CD. JUAREZ 68.44 67.78 66.13 65.13 57.75 48.77 46.32 
CD. VICTORIA 86.34 91.79 79.12 6645 53.78 45.64 45.71 
CELAYA 52.62 46.59 51.98 57.37 42.36 45.35 45.12 
CERRO AZUL 44.00 44.48 48.51 52.54 56.31 45.79 35.27 
COLIMA 42.35 38.28 39.16 40.03 39.58 3912 40.43 
COSTA GRANDE 39.42 37.18 36.21 35.24 3264 30.04 44.39 
CUAUHTEMOC 49.53 40.40 43.05 45.70 3266 33.37 34.09 
CULIACAN 48.35 30.01 46.79 63.58 50.85 50.66 50.46 
CHETUMAL 44.35 40.89 43.29 45.69 48.83 42.05 40.69 
CHIHUAHUA 46.35 48.35 54.00 59.64 5924 44.08 35.71 
CHILPANCINGO 44.32 41.08 4262 44.16 45.45 45.28 48.93 
DELICIAS 65.58 6219 59.66 57.13 48.91 42.28 35.00 
DURANGO 45.92 38.82 43.41 48.00 50.41 52.81 39.53 
HERMOSILLO 43.35 38.81 4547 5213 44.47 42.05 $4.27 
IGUALA 48.65 46.85 49.13 59.03 59.51 42.98 24.92 
LA PAZ 35.78 28.18 4155 54.91 49.60 49.20 52.41 
LA PIEDAD 32.58 30.39 35.16 35.91 27.90 27.72 29.66 
LEON 62.36 51.76 56.76 61.77 55.02 58.51 40.82 
MINATITLAN 50.02 58.00 54.37 50.74 53.05 52.36 50.45 
NOGALES 52.36 51.74 54.13 38.68 52.51 46.94 41.36 

NUEVO LAREDO 85.35 90.87 80.13 38.78 40.28 43.19 39.56 
ORIZABA 49.45 45.15 41.37 3760 47.70 44.51 42.00 
PARRAL 40.36 4212 43.40 4422 45.67 38.13 37.09 
PUEBLA 53.23 52.24 48.98 45.72 56.64 4055 26.14 
QUERETARO 67.46 71.16 70.00 5762 7363 50.20 47.70 
SAN JUAN DEL RIO §2.63 50.93 55.16 47.92 45.92 43.91 $1.54 
SAN LUIS POTOSI 47.00 47.02 49.15 55.13 51.27 55.19 55.06 
TAPACHULA $2.36 51.91 58.11 64.31 4836 4436 52.16 
TEHUACAN $2.96 52.81 53.81 5481 45.73 36.75 33.25 
TEPIC $0.32 49.46 51.93 5440 1046 36.98 57.77 

TLALNEPANTLA 57.24 49.42 52.91 5640 43.22 6471 49.29 
TOLUCA 66.36 66.74 56.48 54.13 18.04 32.57 47.44 
TUXTLA GTEZ. 55.02 50.72 50.38 50.04 50.56 56.05 61.55 
ZACATECAS 40.62 35.67 32.90 30.12 25.67 21.21 16.33 
ZITACUARO 69.32 69.09 66.11 63.13 53.22 57.92 50.70 

PROMEDIO] 51.37 49.19 50.52 50.1 447 42.94 42.41   
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PORCENTAJE DE DESERCION 
GRUPO EXPERIMENTAL CICLO ESCOLAR 

DGIT 8990 D9091 D9192 09293 09394 09495 D9596 

ACAPULCO 11.32 10.35 9.33 4.84 1.58 10.56 18.58 

CD. GUZMAN 7.23 455 10.30 3.57 5.61 3.67 8.70 

CD. JUAREZ 26.35 2992 990 1086 810 2.25 2.36 

CD. VICTORIA 10.56 7.50 13.60 19.69 4.41 5.97 1.29 

CELAYA 5.36 1.05 7.72 8.45 3.94 9.99 2.77 

CERRO AZUL 3.43 6.66 11.84 11.27 15.05 13.82 12.60 

COLIMA 6.17 3.62 11.49 1937 6.04 3.29 82 

COSTA GRANDE 6.36 §.88 37.14 6.38 1099 879 7.06 

CULIACAN 6.13 §58 12.18 16.08 19.98 10.32 66 

CHETUMAL 16.23 2036 14.79 72.78 340 4.80 3.30 

CHIHUAHUA 715 854 19.72 15.25 823 6.09 4.38 

CHILPANCINGO 13.48 13.38 13.16 13.17 9.70 13.92 12.72 

DELICIAS §.36 148 9.17 6.73 4.17 566 22.01 

HERMOSILLO 10.50 6.13 10.25 13.44 1238 13.00 7.89 

HUATABAMPO 10.35 1265 17.18 35 7.52 423 7.23 

IGUALA 13.56 1265 11.54 19.37 24.05 11.60 14.11 

LA PAZ 8.45 631 11.22 18.90 14.71 1292 17.81 

LA PIEDAD 7.39 686 5.45 4.05 4.83 863 4.35 

LEON 8.89 496 13.68 1.29 3.51 1.16 1.62 

LOS MOCHIS 8.03 8.93 30.45 17.83 11.62 8.65 7.15 

MINATITLAN 16.56 13.37 560 10.18 13.01 1368 14.44 

NOGALES 26.56 00 25.62 1886 12.11 14.63 15.88 

OCOTLAN 43.52 11.65 1000 10.57 14.12 3.14 4.02 

ORIZABA 7.36 2.26 853 2.65 1.20 2.55 50 

PACHUCA 13.95 1265 1362 1289 1216 433 844 

PARRAL 10.60 9.82 15.63 6.15 8.55 6.02 5.36 

PIEORAS NEGRAS 10.52 1236 15.65 7.01 47 18.18 14.36 

PUEBLA 7.00 649 7.20 3.97 74 263 14.28 

QUERETARO 17.52 10.57 5.41 5.05 9.00 12.33 9.93 

SALTILLO 948 952 9.08 6.73 6.39 5.15 6.09 

SAN JUAN DEL RIO 12.00 9.56 11.00 10.17 7.00 694 212 

SAN LUIS POTOSI 10.52 11.25 12.27 3.70 8 8©62.02 35 1.36 

TAPACHULA 16.52 9.26 6.84 13.22 14.30 10.76 16.87 

TEHUACAN 10.58 982 9.52 8.78 1.76 3.27 1.36 

TEPIC 28.45 32.28 9.38 02 12.14 6.28 860 

TLALNEPANTLA 16.64 15.10 13.42 8.44 «66.68 §.70 5.23 

TOLUCA 12.30 968 1469 23.76 17.50 2.42 262 

TUXTEPEC 15.65 13.52 12.26 4.36 20.17 91 2.10 

TUXTLA GTEZ. 16.52 10.12 16.50 11.07 12.20 49.81 10.22 

VILLAHERMOSA 1565 11.20 8.31 542 857 11.72 7.38 

ZACATECAS 10.10 869 9.00 864 635 439 265 

ZACATEPEC 12.52 10.56 16.56 3.63 13.55 630 6.08 

ZITACUARO 16.37 4.55 16.87 1818 17.52 13.20 12.39 

PROMEDIO 11.8 958 12.56 11.07 9.03 8.32 7.49   
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NUMERO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

Tesis Doctoral 

  

  

  

GRUPO EXPERIMENTAL CICLO ESCOLAR 

DGIT PI8990 PI9091 PI9192 P19293 PI9394 PI9495 PI9596 

ACAPULCO 0 1 0 0 1 1 3 

APIZACO Q 0 o 0 1 2 0 

CANCUN 1 0 1 Q 1 1 3 

CD. GUZMAN 0 1 6 3 1 1 1 

CD. JUAREZ 10 15 6 8 6 5 12 

CD. VICTORIA 6 21 2 2 2 5 8 

CELAYA 2 3 2 4 5 14 12 

CERRO AZUL 2 9 2 2 Go 2 0 

COLIMA 1 3 3 3 4 3 3 

COSTA GRANDE 4 15 1 1 0 0 0 

CULIACAN 1 { 2 3 7 7 8 

CHIHUAHUA 8 10 5 4 5 WwW 13 

CHILPANCINGO 3 18 2 4 2 3 6 

DURANGO 25 29 6 9 8 9 16 

HERMOSILLO 6 9 2 3 1 2 15 

JIQUILPAN 2 4 2 6 4 2 2 

LA PAZ 3 27 4 6 3 2 5 

LEON 8 12 4 6 2 9 5 

NOGALES 2 1 2 3 7 8 10 

NUEVO LAREDO 5 8 5 2 2 3 7 

ORIZABA 3 16 5 3 6 4 10 

PACHUCA 3 16 2 2 1 1 8 

PARRAL 3 4 6 8 3 6 3 

PIEDRAS NEGRAS 1 2 2 3 3 3 6 

PUEBLA 3 1 9g 8 5 8 6 

QUERETARO 1 4 13 6 17 9 1 

SALTILLO 0 Q 13 12 6 10 15 

SAN LUIS POTOSI 3 17 2 § 3 7 8 

TAPACHULA Q a 1 5 3 6 4 

TEPIC 3 1 2 3 5 2 6 

TLALNEPANTLA 1 1 4 1 1 6 1 

TOLUCA 3 7 10 3 6 4 7 

TUXTEPEC 3 4 5 3 3 3 5 

VILLAHERMOSA 2 3 3 5 3 2 3 

ZACATECAS 4 1 4 1 2 1 2 

ZACATEPEC 0 Q 1 2 4 4 8 

TOTAL} 116 267 133 166 222   
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NUMERO TOTAL DE INVESTIGADORES 

  

  

  

GRUPO EXPERIMENTAL CICLO ESCOLAR 

OGIT 71a990 TI9091 TI9192 TI9293 719394 TI9495 TI9596 

CANCUN 4 2 3 2 1 3 3 

CO, GUZMAN 1 1 1 1 1 1 1 

cD. JUAREZ "1 6 10 10 8 9 9g 

CELAYA 35 36 38 22 34 34 36 

COLIMA 3 4 4 5 4 3 4 

CULIACAN 6 5 4 7 5 4 4 

CHIHUAHUA 8 9 10 13 17 20 7 

DURANGO 6 5 8 9 25 31 10 

JtQUILPAN 6 5 5 11 9 9 3 

LA PAZ 4 1 1 2 3 4 4 

MERIDA 30 31 33 33 a3 33 33 

NOGALES 2 2 3 3 10 6 3 

NUEVO LAREDO 3 3 $ 3 3 § 3 

ORIZABA 5 5 24 S2 34 28 25 

PUEBLA 6 5 10 20 20 13 12 

QUERETARO 11 ah 14 20 7 14 15 

SALTILLO 10 9 17 17 10 20 20 

SAN LUIS POTOSI 7 5 8 5 12 7 7 

TAPACHULA 4 1 1 1 4 2 6 

TEPIC 6 5 6 6 6 7 10 

TLALNEPANTLA 3 4 5 6 7 8 8 

TOLUCA 8 15 14 13 15 12 8 

TUXTEPEC 2 2 4 12 5 5 5 

TUXTLA GTEZ. 2 3 6 15 15 13 11 

VILLAHERMOSA 4 1 7 6 6 8 8 

ZACATEPEC. 3 2 5 5 6 6 9 

TOTAL] 181 178 246 299 307 305 274   
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HORAS SEMANALES DEDICADAS A LA 

  

  

  

INVESTIGACION 
GRUPO EXPERIMENTAL CICLO ESCOLAR 

DGIT HSI8990 HSI9091 HSI9192 HSI9293 HSI9394¢ HSI9495 HSI9596 

ACAPULCO Q 60 40 50 40 60 80 

APIZACO 0 0 0 oO 20 30 40 

CANCUN 5 0 10 5 15 15 30 

CD. GUZMAN Q 20 $0 15 20 20 35 

CD. JUAREZ 100 200 84 74 55 125 150 

CD. VICTORIA 50 70 40 113 41 70 80 

CELAYA 50 400 65 370 317 1279 1750 

COLIMA 20 50 70 121 54 34 64 

CULIACAN 20 20 216 182 150 160 225 

CHIHUAHUA 240 350 200 370 390 350 420 

DURANGO 70 200 120 120 513 636 600 

HERMOSILLO 40 60 40 50 36 36 36 

JIQUILPAN 40 70 40 120 135 125 140 

LA PAZ 20 40 20 7 80 90 450 

MERIDA 100 120 150 298 325 340 450 

NOGALES 10 20 40 64 37 60 85 

NUEVO LAREDO 40 80 50 60 90 110 150 

ORIZABA 60 20 413 325 322 288 333 

PUEBLA 90 30 665 355 280 45 670 

QUERETARO 20 20 146 222 182 195 216 

SALTILLO 20 20 127 255 64 495 160 

SAN LUIS POTOSI 20 60 30 35 25 35 50 

TEPIC 20 60 40 20 60 80 150 

TLALNEPANTLA 20 20 70 65 77 88 95 

TOLUCA . 60 50 200 150 150 156 170 

TUXTEPEC 20 10 100 80 60 70 90 

TUXTLA GTEZ. 0 10 44 20 100 120 270 

VILLAHERMOSA 40 60 60 80 70 90 116 

ZACATECAS 16 10 10 35 45 60 80 

ZACATEPEC Q 0 20 30 40 40 35 

TOTAL 1185 1830 2860 3761 3793 5302 6860     
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NUMERO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD 
GRUPO EXPERIMENTAL 

DGIT 

CICLO ESCOLAR 

PVvE590 PVv9091 PV9192 PV9293 PY9394 PY9495 PV9596 

ACAPULCO 
CANCUN 
CD. GUZMAN 
CELAYA 
CERRO AZUL 
COLIMA 
CHIHUAHUA 
HERMOSILLO 
LA PIEDAD 
MATAMOROS 
MINATITLAN 
OAXACA 
PARRAL 
QUERETARO 
SAN JUAN DEL RIO 
TAPACHULA 
TLALNEPANTLA 
TOLUCA : 

TUXTEPEC 
TUXTLA GTEZ. 
VILLAHERMOSA 
ZACATEPEC   TOTAL 
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INDICE DE REPROBACION 
GRUPO CONTROL CICLO ESCOLAR 

OGIT R8990 R9091 R9192 R9293 R9394 R9495 R9S96 

ITA DE AGUASCALIENTES NO. 20 44.32 45.93 2968 13.43 16.32 21.56 2453 

(TA DE ALTAMIRA TAMP. NO 4 41.03 41.69 49.79 57.89 6288 5246 42.04 

(TA DE ALTAMIRANO NO. 25 42.23 44.64 32.75 2086 1463 36.27 34.62 

ITA DE BACUM NO. 21 50.32 55.20 5463 53.62 5263 33.84 40.64 

{TA DE CAMPECHE NO. 5 55.36 57.24 56.32 4565 64.74 43.37 40.88 

ITA DE CD. CARDEL VER. NO. 18 34.23 37.99 3652 34.85 43.23 4260 37.72 

ITA DE CONKAL NO. 2 44.31 44.88 43.90 4291 30.16 2965 30.52 

ITA DE CHETUMAL NO. 16 62.35 53.72 42.36 41.38 2462 72.77 66.85 

ITA DE DURANGO NO. 1 32.54 27.10 30.25 29.45 25.66 4253 59.41 

ITA DE HUEJUTLA NO. 6 30.01 28.83 28.03 27.24 32.11 29.02 32.96 

ITA DE MORELIA NO. 7 16.32 7.93 23.45 38.97 37.56 32.52 29.65 

ITA DE OAXACA NO. 23 39.23 37.88 37.42 36.96 29.83 26.52 26.03 

(TA DE TLAJOMULCO NO. 26 7.36 6.06 1038 1469 13.92 19.10 24.29 

{TA DE TLAXCALA NO. 29 38.36 37.25 32.61 27.97 45.34 55.56 56.32 

ITA DE TORREON NO. 10 46.98 45.39 43.36 42.52 40.97 40.94 37.86 

ITA DE TUXTEPEC, OAX. NO.3 56.78 50.27 54.86 59.45 57.03 56.36 55.96 

PROMEDIO! 37.75 36.59 35.67 34.58 34.80 37.36 37.66 

PORCENTAJE DE DESERCION 

GRUPO CONTROL CICLO ESCOLAR 

DGETA D8990 D9091 09192 D9293 D9394 09495 D9596 

ITA DE AGUASCALIENTES NO. 20 12.65 11.85 23.71 23.47 17.54 7.74 14.65 

ITA DE ALTAMIRA TAMP. NO 4 11.36 11.55 6.84 2.13 10.19 7.54 4.89 

ITA DE ALTAMIRANO NO. 25 1565 16.54 20.26 7.21 11.00 11.16 16.41 

{TA DE BACUM NO. 21 5.36 7.53 2196 1544 605 6.81 8.91 

ITA DE CAMPECHE NO. 5 21.36 2236 23.17 1681 10.45 7.20 16.13 

ITA DE CD. CARDEL VER. NO. 18 2.36 1.87 00 5.36 10.73 974 9.65 

ITA DE CONKAL NO. 2 653 4.72 14.86 25.00 22.38 2236 19.65 

ITA DE CHETUMAL NO. 16 9.56 4.00 14.71 2084 26.97 250 4.36 

ITA DE DURANGO NO. 1 465 137 877 702 526 424 3.23 

ITA DE HUEJUTLA NO. 6 489 3.60 24.58 4.05 876 410 5.74 

ITA DE CAXACA NO. 23 12.45 1.11 13.41 849 24.49 15.51 14.23 

ITA DE TLAJOMULCO NO. 26 565 4,56 83 10.47 9.87 9.64 9.41 

{TA DE TLAXCALA NO. 28 656 353 899 922 13.81 8.33 7.56 

ITA DE TORREON NO. 10 10.25 993 3333 23.47 1361 13.61 12.98 

ITA DE TUXTEPEC, OAX. NO.3 5.45 1,07 5.99 490 2147 5.30 4.56 

ITA DE VILLAHERMOSA NO. 28 900 800 1603 1545 1645 12.56 10.78 

PROMEDIO| 845 668 13.97 11.73 1347 8.73 9.60     
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NUMERO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 
GRUPO CONTROL 

DGETA 

ITA DE AGUASCALIENTES NO. 20 
ITA DE ALTAMIRA TAMP. NO 4 
ITA DE ALTAMIRANO NO. 25 

ITA DE BACUM NO. 21 
ITA DE CAMPECHE NO. 5 
ITA DE CD. CARDEL VER. NO. 18 

ITA DE CHETUMAL NO. 16 

ITA DE DURANGO NO. 1 

ITA DE HUEJUTLA NO. 6 
ITA DE MORELIA NO. 7 
ITA DE OAXACA NO. 23 
(TA DE TIZIMIN NO. 19 
ITA DE TLAXCALA NO. 29 
ITA DE TORREON NO. 10 
ITA DE TUXTEPEC, OAX. NO.3 
ITA DE VILLAHERMOSA NO. 28 

TOTAL]   

Tesis Doctoral 

CICLO ESCOLAR 

P8990 PI9091 PI9192 PIS293 PI9394 PI9495 PI9596 
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NUMERO TOTAL DE 
INVESTIGADORES 
GRUPO CONTROL CICLO ESCOLAR 

DGETA T8990 TI9091 719192 TI9293 TI9394 TI9495 TI9596 

ITA DE AGUASCALIENTES NO. 20 17 15 16 19 1 0 9 

ITA DE ALTAMIRANO NO. 25 0 1 1 1 3 5 5 

ITA DE BACUM NO. 21 12 10 14 8 12 18 15 

ITA DE CD, CARDEL VER. NO. 18 9 7 8 7 7 12 12 

ITA DE CHETUMAL NO. 16 1 1 1 1 6 4 3 

ITA DE DURANGO NO. 1 6 5 12 7 6 5 4 

ITA DE HUEJUTLA NO. 6 3 2 3 3 5 10 3 

(TA DE OAXACA NO. 23 10 8 15 55 17 12 42 

ITA DE TLAJOMULCO NO. 26 8 7 10 40 7 7 8 

(TA DE TLAXCALA NO. 29 8 8 9 7 9 8 8 

(ITA DE TORREON NO. 10 5 5 5 7 6 16 12 

'TA DE TUXTEPEC, OAX. NO.3 8 8 6 10 7 8 7 

TOTAL 87 7 100 135 86 105 98   
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HORAS SEMANALES DEDICADAS ALA 
INVESTIGACION 

  

  

  

GRUPO CONTROL CICLO ESCOLAR 

DGETA HS18990 HSI9091 HSI9192 HSI9293 HSI9394 HSI9495 HSI9596 

ITA AGUASCALIENTES 20 15 30 64 360 15 70 40 

ITA ALTAMIRA TAMP. NO 4 30 30 20 100 80 30 45 

ITA DE ALTAMIRANO NO. 25 50 20 20 20 40 40 25 

ITA OE BACUM NO. 21 30 10 24 14 185 8 10 

(TA DE CAMPECHE NO. 5 10 50 73 20 8 107 106 

ITA DE CD. CARDEL VER. 18 20 60 7 50 28 240 160 

ITA DE CHETUMAL NO. 16 10 10 60 20 44 85 80 

ITA DE HUEJUTLA NO. 6 15 40 3 15 20 40 20 

ITA DE MORELIA NO. 7 30 60 130 90 60 50 20 

ITA DE TLAJOMULCO NO. 26 50 20 181 25 4 10 156 

(TA DE TLAXCALA NO. 29 10 10 196 15 20 160 180 
{TA DE TORREON NO. 10 10 10 50 104 30 210 60 
ITA DE TUXTEPEC, OAX. 3 30 30 276 129 129 42 50 

ITA DE VILLAHERMOSA 28 8 10 8 10 40 9 10 

TOTAL 318 390 1180 972 673 1092 932   
  

NUMERO DE PROYECTOS DCE VINCULACION CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD 

  

  

  

GRUPO CONTROL CICLO ESCOLAR 

DGETA Pvs990 PV9091 PV9192 PV9293 PV9394 PV9495 PV9596 

ITA AGUASCALIENTES 20 1 3 1 3 2 3 4 

ITA DE ALTAMIRA TAMP. 4 2 2 1 2 2 3 2 

ITA DE ALTAMIRANO NO. 25 o 2 1 4 2 3 2 

(TA DE BACUM NO. 21 oO 1 2 3 2 4 5 

ITA DE CD. CARDEL VER. 18 2 3 2 1 0 Qo 1 

(TA DE DURANGO NO. 1 3 3 2 2 4 8 4 

(TA DE HUEJUTLA NO. 6 3 3 2 2 1 1 1 

(ITA DE JAMILTEPEC, OAX.13 41 3 1 2 1 2 2 

(TA DE MORELIA NO. 7 3 3 2 1 4 2 2 

ITA DE OAXACA NO. 23 2 5 4 3 2 1 2 

ITA DE TIZIMIN NO. 19 3 5 3 4 4 2 2 

ITA DE TLAJOMULCO NO. 26 1 3 3 2 4 2 2 

ITA DE TLAXCALA NO. 29 3 4 5 4 3 4 2 

TOTAL 24 40 29 30 28 35 28     
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INDICADORES (NIVEL) 93-1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

INSTITUTOS REPROBACION | OESERCION |PROYECTOSDE] TOTAL DE HRS. DE PROYECTOS DE 
TECNOLOGICOS INVESTIG. INVESTIG. INVESTIG. VINCULACION 

PRE | POS | PRE | POS | PRE | Pos | PRE | Pos | PRE | Pos | PRE | Pos 
1 ACAPULCO 67.26, 5913} 1033; 660] 033/125 33.33[ S750] 100/400 
2,__ | APIZACO ooo] 0.75 0.00[ 22.50 
3. [CELAYA 540] 4756] 471| 629) 233] 875] sea3| 3150] 7167] szo0[ 333] 8.00 
4. {CERROAZUL | 4566| 47.48| 7.31] 1349| 433] 1.00 167] 3.25 
$5. [ CHIHUAHUA 49.57| 4967|_ 1180] 849] v.67 625| 900; 1675] 26333] 38250[ 5.00] 8.00 
6.__ | OELICIAS 6248] 45.83] 5.34] 9.64 
7. |tAPAZ 35.17|_5153| 6.06] t609[ 1033]  400{ 100f 325[ 2667] 90.25 
@_[LAPIEDAD 3271, 30.30[ 657| 5.47 oss] 275 
9. [MATAMOROS 0.00[ 250 
10 [NVO.LAREDO | 65.45] 40.45 600] 350| 367] 350{ se67| 10250 
11___| OAXACA 300! 626 
12, | ORIZABA 4532|4295| 605} 173, 600[ S75[ 1133] 3475] 6433[ 317.00 
13.__[ PACHUCA 1341] 9.46] 667| 3.00 
14. [ PARRAL 4196] ize] 1202] 7.02| 433] 5.00 100] 675 
1. __| PIED. NEGRAS 1204) 10.01] 1.67[ 3.75 
16.__| QUERETARO 6054| 5725|_ 1117] 908] soo! 8.25, 1200] ‘t650[ 6200] 20375[ 1233] 9.00 
17___| SALTILLO 936] 609] 433! to75| 1200] te75s[ 5567] 24350 
16. |S.LP. @772|__s416| 1135] 186] 733) 575[ se7] 775| 3667] 36.25 
19,__|[ TEPIC 30.57|_3990| 2337] 676] 5.33]  400| se67| 7.25] 40.00] 77.50 
20. _[TUxXTEPEC 1381/6689] 3.00] 350] 267] 675| 4333[ 7500] 133| 2.00 
21. | ZACATECAS 36a0| m3] 9.26 55i[ 1.00] 1.50 10.00} 55.00 
22._| ZACATEPEC 1321, 7.39] 033] 450] 333] esol ser] 3625[ 367] 7.25                           
  

  

4© Los valores del nivel en el grupo experimental 93-1 para la fase de preintervencién corresponden a la 

media aritmética de las observaciones de los indicadores de los ciclos escolares de [989-1990 a 1991-1992, 

mientras que para la fase posintervencién corresponden a la media aritmética de las observaciones de 1992- 

1993 a 1995-1996. 
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INDICADORES [NIVEL ) 94-1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

INSTITUTOS. REPROBACION DESERCION | PROYECTOS DE TOTAL DE HRS, DE PROYECTOS DE 
TECNOLOGICOS INVESTIG. INVESTIG. INVESTIG, VINCULACION _| 

PRE | Pos | PRE | POS | PRE | Pos | PRE | Pos | PRE | POS | PRE [| POS 
1. [CANCUN 69.69] 39.80 oso] 67} 275| 233[ so0f 2000] 250] 467] 
2 [ CD. GUZMAN 2805| 3562] 641] sso{ 250/ 1.00! 100] 100) 21.25} 2500] 325] 467] 

3. CD. JUAREZ 66.87| 5095! 19.26 424| 975] 7.67] 9.25] 867] 11450] 110.00 
4 [co.wicToria | soss] 43a] 1284] 3a9[ 7.75! 5.00 68.25| 6367 
5. [COLMA 3996[ 3071} 10.16] 336 250| 333{ 400] 367] 65.25] So67| 325/800 
&___ | COSTA GDE. 37.01] 3569, 1394) 895[ 450/ 0.00 
7, | CUAUHTEMOC | 4467] 33.37 
8.___| CULIACAN 47.18] S066} 999] toaz| t7s| 7.33; 550] 433[ 10950] 178.33 
9. | CHETUMAL 4356] 43.86| 31.04] 3.83 
10. | CHILPANCIN 43.05] 4655] 13.30] 12.11 6.75| 3.67 
11. [ DURANGO. 4404| 4758 i7.25| 11.00 7.00] 2200] 12750| 583.00 
12 | HERMOSILLO 4494] 4693{ 10.08] 1109[ S.00[ 6.00 4750| 36.00] 400 6.00 
13.__ [HUATABAMPO 10.13{ 6.33 
14. [IGUALA 50.92] 42.47[ 1428| 16.59 
15. [JIQUILPAN 3s0| 267[ 675|  7.00{ 6750| 133.33 
16. [LEON 5016] si4sf 72i{ 2to[ 750 5.33 
17. |LOS MOCHIS 16.24] 9.14 
18. | MERIDA 31,75| 33.00| 167.00| 371.67 
19. [MINATITLAN $328] 51.95[ 11.43[ 13.71 200/467 
20. [NOGALES 49.23| 4694] $7.76, 1421 200] 633| 250[ 633 3350] S067 
21. [OCOTLAN 11.44[ 7.09 
22. [PUEBLA 5004] 41.41[ 617; 588] 525| 633] 10.25] 15.00] 28500] 331.67 
23._|S.J.DEL RIO S166] 47.12] 1068[ 5.35 oso 433 
24. | TAPACHULA e667] 48.29| 11.46[ 13.98[ 150] 433[ 1.00] 3.00 8.00] 267 
25. [TEHUACAN saeo[ 3asa[ 968] 2.13 
26.__| TLALNEPAN. saga 5241] 1345) 587] 1.75] 267] 450] 7e7| 4375] sae7[ 300] 233 
27. | TOLUCA cosa! s2ea[ sit] 7st] s7s[ se67| 12s0[ 1167[ 115.00| 1s867{ 9.00] 7.00 
28. | TUXTAL GTEZ | 6154[ 56.05] 13.55] 24.08 650! 13.00] 1aso] ia3sal 275] 6.33 
29. | VILLAHERM. 1015s] 922] 3.25] 267[ 375] 7.33[ 60.00[ 9200[ 200] 5.00 
20. {ZITACUARO eel 5395! 1399[ 1437                           
  

  

41 Los valores del nivel en ef grupo experimental 94-1 para !a fase de preintervencién corresponden a la 
media aritmética de las observaciones de los indicadores de los ciclos escolares de 1989-1990 a 1992-1993, 
mientras que para fa fase posintervencién corresponden a la media aritinética de las observaciones de 1993- 
1994 a 1995-1996. 
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INDICADORES {NIVEL ) 93-1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NsTITUTOS REPROBACION DESERGION | PROYECTOS DE TOTAL DE HRS. DE PROYECTOS DE 

TECNOLOGICOS INVESTIG. INVESTIG. INVESTIG. VINCULACION 

PRE | POS | PRE | POS | PRE | POS | PRE | POS | PRE | POS | PRE | POS 
AGUASCAL 3998] 1896| 1607] 1565| 333] 475] teoo| 7.25 3633] 12125] 167] 225 
ALTAMIRA 4417| 5362{ 992] 619[ 233] 1.00 2667| 56.25] 167[ 225 
ALTAMIRANO 3ga7| 2660] 17.48 1145] a67| 375| oae7| 350] 3000] 34.25[ 100] 2.00 
BACUM 5336] 4518] 1162) 9.301 too] 525| 1200] 1325 2133] 5425) 100] 350 
CAMPECHE 56.31[ a8es[ 2230 1265] 433] 7.25 4433 | 60.25 
CD. CARDEL 36.25| 3960| 1.41, 887{ 633 525| s00| 950| si67| 11950] 233] 050 
CONKAL 44.36 BN 8.70 22.35 
CHETUMAL e2e1| stat! 942| i367) te7| 375; 100] 3.50] 267] 57.25 
DURANGO 29.96| 39.26 493] 494] 1233] 275[ 767] 550 267/450 
HUEJUTLA 28.96| 3033] 1102] se6| 267| 1.75] 267|" 5.25] 1933] 2375] 267] 1.25 
JAMILTEPEC 1.67 75 

MORELIA 15.90] 34.68 5.00] 275 73.33} 55.00[ 267] 1.50 
OAXACA 38.18] 29.84 899 18.68 433 6.25 11.00 24.00 3.67 2.00 

TIZIMIN 1.00] 1.00 . 3.67[ 3.00 
TLACOMULCO Ta, 1a.00|  388{ 9.85 B33| 800] e367; 4875] 233] 250 
TLAXCALA 36.07] 4630| 636, 973, 433| 775| 833} soo] 7200] 9375] 400] 3.25 
TORREON 45.24] 4057| 17.84! 1592[ 233] 200| 500] 1025] 2333] 101,00 _ 
TUXTEPEC 53.97] 57.20, 417] 906| 367| 475| 73a! 800] 11200| 8750 

VILLAHERM, 34.01] 13.81 133] 0.75 a67| 7.50                             
  

  

42 Los valores del nivel en el grupo control 93-1 para la fase de preintervencién corresponden a la media 

ariumética de las observaciones de los indicadores de los ciclos escolares de 1989-1990 a 1991-1992, 

mientras que para a fase posintervencién corresponden a la media aritmética de las observaciones de 1992- 

1993 a 1995-1996. 
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Grupo Control 
94-1 Concentrado de Nivel (pre y posintervencién ) 

INDIGADORES (NIVEL } 94-1 
INSTITUTOS REPROBACION DESERCION | PROYECTOS DE TOTAL DE HRS. DE PROYECTOS DE 

TECNOLOGICOS INVESTIG. INVESTIG. INVESTIG. VINCULACION 
PRE_|_POS | PRE | POS | PRE | Pos | PRe | POS | PRE | POS | PRE | POS 

AGUASCAL 3334] 2080] 1752] 1331] 3.00[ 567] 1675] 333] 117.25] 41.67] 200) 2.00 
ALTAMIRA 4760| 5246] 7.97| 754[ 200] 1.00 “asoo[ 41.67] 4.75[ (233 
ALTAMIRANO. 35.12] 2851| 1492] 1286| 075] 467) O75] 433[ 2750 3500] 100] 233 

| 8ACUM 53.44| 4237| 1257| 7.26| 150] 6.00] 1100] 1500] 1950] 6767| 150| 367] 
__| CAMPECHE s3.64| 4966{ 2093[ 11.26| 5.00| 7.33 _38.25| 73.67 {4 

+ CD. CARDEL asso! 4118{ 240! 100a/ 600] 533[ 775] 1033) 51.25] 14267] 200] 0.33 
CONKAL 4400] 3011] 1276, 21.46 _| tT 

___ | CHETUMAL 4995| 5475; 1228) 11.28( 175! 433a[ 100] 433] 2500) sc67! 
. __ | DURANGO zoeal! azs3{ 5.45| 4.24[ 10.00] 267{  7.50| 5.00 ] [" 250] 5.33 
0. | HUEJUTLA 2053; 31.36| 928] 620/250] 167] 275] 600 1825] 2667] 250) 100 
1, | JAMILTEPEC _L 175| 167 
2. [MORELIA 267 | 33.24 47s| 2.33 7s, axl 225!" 167) 
3._| OAXACA 37a7 | 2746[ ee7| 16808, 375] 7e7{ 22.00} 13.67 350| 1.67 
4._| TIZIMIN | 375{ 267 
5.__| TLACOMULCO 962] 1910 538] 9.64 a7s| 733] 6900| sea7| 225] 2.67 
6.__| TLAXCALA 34.05[ 52.41 zos| 990[ 525| 7e7| 800] 833{ 5775| 12000] 400 S00! 
7.__|TORREON 4456| 3992| 1925| 1340| 225[ 200] S50] 11.33] 43.50] 100,00] —4 
8.__| TUXTEPEC $534] se4s|  435/ 1044, 425[ 433 e800] 733) 11625[ 7367] | 
9.__|VILLAHERM __l| t212{ 13.26[ 1.25] 067 9.00] 667 _d                         
  

  

43 Los valores del nivel en el grupo contro! 94-1 para la fase de preintervencién corresponden a la media 

aritmética de las observaciones de los indicadores de los ciclos escotares de 1989-1990 a 1992-1993, 

mientras que para la fase posintervencién corresponden a la media aritmeética de las observaciones de 1993- 

1994 a 1995-1996. 
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