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1. INTRODUCCION. 

, El propósito de esta tesis consiste en plantear uno de los 
protllemas principales que sufre nuestro país: la educación. Como se 
trata de una tesis de Ingeniería Industrial y no de pedagogía, utilizaré 
las herramientas que he aprendido en la carrera de Ingeniería 
Industrial para estudiar la situación concreta de una institución de 
enseñanza media básica, sin profundizar tanto en el problema 
educativo en sí, y sin pretender ser exhaustivo en el estudio de esta 

institución porque, como se verá en su oportunidad, la herramienta 
que utilizaremos corresponde a la Administración de Operaciones, que 
se centra exclusivamente en al aspecto operativo del sistema 
productivo, en nuestro caso, el proceso educativo. 

El ingeniero industrial es un generalista, que busca obtener los 
mejores resultados a través de unos recursos que le resultan escasos o 
limitados. El campo donde puede realizar su actividad es muy variado, 

desde una planta manufacturera complicadísima, hasta la producción 
de un establo de vacas lecheras o una industria de servicios. 
Plantearemos el problema de cuál será el papel de un ingeniero 
industrial en el funcionamiento de una empresa de servicios, 

aparentemente desconectada de las funciones de la ingeniería, como lo 
es una institución educativa. 

En una ocasión se le preguntó al señor José Lanzagorta Rozada, 

presidente actual de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Panamericana, acerca de cuáles eran sus expectativas para México en 
el largo plazo. Él no dudó en responder de manera categórica: "El 
futuro de México está en la Educación" (!). Sin duda alguna, la visión 
de este conocido hombre de empresa mexicano, es compartida por 
muchas personas del entorno empresarial de nuestro país. Creo que 
también compartimos su modo de pensar, los que hemos sido 
formados profesionalmente bajo la filosofía de la Universidad 

Pariamericana. 
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A lo largo de los 10 semestres de carrera universitaria, tuve la 
oportunidad de aprender a estudiar los problemas no de una manera 
superficial, sino analizando las raíces más profundas que los 
ocasionan, con el objeto de proponer soluciones eficaces que ataquen 
las causas y no solamente los efectos. Creo que es válido concluir que 
toda la problemática generada en nuestro país se resolverá en el largo 
plazo si ponemos mucha atención en la formación de las nuevas 
generaciones. 

Según estos conceptos, pienso que es muy interesante el 
planteamiento de la tesis que, si es cierto que ataca a una institución 
muy concreta, abre un camino de aplicación de la ingeniería a la 
educación que puede ser explotado posteriormente, quizá con 
estupendos resultados para elevar la "productividad" de las empresas 
educativas a nivel nacional. 

Por otra parte, se ha mencionado en medios educativos, la 
necesidad imperiosa de "Modernizar la Educación" en México. Quizá un 
elemento más para conseguir esta modernización educativa sea abrir 
la puerta a la intervención de las herramientas que la ingeniería 
industrial pueda aportar a este terreno. 

En el segundo capítulo se estudia qué es la Administración de 
Operaciones, enmarcándola como una parte importante de la 
Ingeniería Industrial. Ahí mismo se justifica que la empresa de 
serv1c1os sea considerada como auténtica empresa, y por tanto, campo 
de acción de la Administración de Operaciones. 

En el tercer capítulo, se hace una analogía o comparac1on entre 
una empresa manufar.turera y una empresa educativa concreta, desde 
el punto de vista de Sistemas en la cual se explican las características 
de la organización actual del sistema educativo propio, de la escuela 
antes mencionada. 

Siguiendo la división propia de las áreas de decisión con las que 
la Administración de Operaciones tiene relación, se expone en el 
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capítulo cuarto cómo se aplican o se podrían aplicar las herramientas 
de esta disciplina de la Ingeniería Industrial al caso concreto de esta 
escuela, manejando el concepto de productividad. Es en el capítulo 
quinto donde se explican algunas medidas aplicadas ya en la práctica 
que han servido para elevar la "productividad educativa" del colegio. 

Tres son las características que señala José Lanzagorta para que 
la educación cumpla cabalmente con los objetivos del desarrollo 
nacional: "una orientación realista, excelencia en la calidad profesional 
y respeto al sentido trascendente de la persona, no haciendo del 
individuo ni un instrumento ciego de producción o de consumo, ni 
tampoco un ente masificado sin identidad propia" (2). Profundizando 
un poco en la última característica, creo que es de gran relevancia 
señalar que una empresa como la que estudiaré en la tesis, por ser de 
componentes humanos, puede estudiarse de acuerdo a los métodos de 
ingeniería, pero no es válido encasillar o encorsetar a las personas en 
modelos rígidos. como si fueran procesos o elementos inertes. 
Haciendo esta aclaración, creo que podemos dar inicio al estudio que 
nos hemos propuesto. 
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2. LA ADMINISTRACION DE OPERACIONES. 

2.1 Empresa y productividad. 

2.1.l Definición de Empresa. 

Para establecer algunas definiciones acerca de lo que es una 
empresa, recurrimos al diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua: 

"Acción ardua y dificultoso que valerosamente se 
comienza".( ... ) 

"Obra o designio llevado a efecto, en especial cuando en él 
intervienen varias personas". 

"Entidad integrada por el capital y el trabajo. como factores 
de la producción y dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de serv1c10s con fines 
lucrativos y con la consiguiente responsabilidad".(3) 

En todas las definiciones anteriores, encontramos elementos de 
gran importancia, los cuales han sido resaltados. Tomando los 
elementos de todas las definiciones. en los cuales abundaremos en 
el segundo punto, podríamos integrar la siguiente definición de lo 
que resulta ser una empresa: 

"Entidad formada por varios llombres, que a través del capital 
y del trabajo como factores de producción, se dedican a la ardua 
tarea de realizar actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios, co11 un fin lucrativo y la consiguiente 
responsabilidad de servicio a la sociedad". 
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2.1.2 Elementos de la empresa. 

Según las definiciones anteriores. existen unos elementos que 
son comunes a todo lo que se quiera denominar como empresa. 
Los enunciaré y discutiré algunos puntos. 

• Tarea ardua y dificultosa: toda empresa, del tipo que sea, 
tiene un riesgo. Implica realizar una serie de esfuerzos para 
conseguir unos resultados. El papel de la gente de empresa es 
que se consigan muchos resultados. utilizando un menor 
esfuerzo; pero planear y conseguir esto también implica vencer 
obstáculos o realizar esfuerzo. Toda empresa que vale la pena, 
ofrece dificultades. 

• Intervienen varias personas: en ocasiones se toma el 
término empresa sólo con su sentido de acometer 
valerosamente un objetivo; sin embargo. al referirnos a las 
empresas humanas dentro del contexto de una comunidad, es 
necesario que en ese esfuerzo participen varias personas. Es 
decir, al esfuerzo y la hazaña de lograr subir una alta montaña 
sólo lo llamaremos empresa propiamente, en la medida en la 
que intervengan varios hombres: un entrenador, un guía.varios 
acompañantes, etc. De otra manera será simplemente un 
esfuerzo aislado. Lo mismo podría ser para la producción de 
cualquier bien o servicio, aunque en estos casos queda más 
patente aún la necesidad de recurrir a otros hombres para 
poder ofrecer el bien o el servicio de una manera satisfactoria. 
Toda empresa propiamente dicha, aglutina el esfuerzo de 
varias personas, no existe una empresa netamente individual. 

• El capital y el trabajo como factores de producción: en toda 
empresa se requieren una serie de recursos para 
objetivos. Se entiende por capital todos 
cuantificables monetariamente que se utilizan en 

conseguir sus 
los recursos 
la empresa y 

que en algún momento dado son recuperables por su valor 
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comercial en dinero. Ejemplos de capital serían las máquinas, 
las instalaciones de una fábrica, la materia prima almacenada, 
los medios de transporte, el circulante que se maneja, las 
inversiones realizadas en las diversas opciones financieras, etc. 
Está claro que no existe empresa alguna que pueda hacer algo 
si no tiene capital, si no cuenta con recursos: nadie da lo que no 
tiene. El trabajo se refiere a todo el elemento humano que 
transforma o aporta un valor agregado a los insumos o recursos 
de la empresa. Resulta evidente que en una sociedad moderna 
como la nuestra, la fuerza de trabajo humano no es una parte 
más del capital, puesto que resulta de una dignidad y valor 
incalculablemente superior que los demás factores de 
producción. 

Una empresa vale lo que vale su gente, como se maneja en 
los medios empresariales, o dicho de otro modo, el activo más 
importante de una empresa es la gente, aunque en realidad no 
sea un activo. 

Se realizan actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios: está muy claro que las actividades 
industriales aportan un valor agregado a los insumos con los 
que cuentan las empresas de este tipo. El valor agregado que 
resulta de la acción de estas empresas estriba en el proceso de 
transformación realizado físicamente en cada uno de sus 
productos. Las actividades mercantiles pueden considerarse 
una empresa aparte de las industriales, dado que el valor 
agregado que generan es distinto: no es una transformación 
física. sino el poner el producto al alcance del consumidor, dar 
acceso al producto, y eso es de gran importancia para conseguir 
que el producto llegue a su destino. Su papel es importante y 
distinto al de la transformación, sin olvidar que no tiene como 
misión ser "otra empresa más" de las que prestan servicios: su 
servicio es muy concreto y es distinto también el modo de 
darlo de como lo hacen las actividades de prestación de 
servicios. Las actividades que prestan servicios, son también 
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válidas dentro del concepto de empresa. Su valor agregado está 
en el servicio mismo, aunque no sea un bien físico (actividades 
industriales) o el fácil acceso a él (actividades mercantiles) lo 
que se obtenga de una empresa de servicio. ¿Quién duda que 
sea algo valioso, y por tanto que tenga un precio, el servicio de 
una enfermera en un hospital, la atención de un servidor 
público, la clase recibida en un colegio, o la facilidad para 
realizar una llamada de larga distancia? Y de hecho no se da 
ningún objeto o algo físico, sin embargo se cumple con una 
actividad empresarial, de gran importancia. En resumen, si se 
realizan actividades industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios, podemos hablar con propiedad de que quien las 
realiza, tiene elementos para ser considerado como una 
empresa. 

• Con fines lucrativos: la inmensa mayoría de las empresas 
incluyen entre sus objetivos el fin lucrativo; sin embargo 
pienso que no debe considerarse éste como indispensable para 
constituir una empresa. Pueden existir entidades empresariales 
de beneficencia o que simplemente buscan dar un servicio a la 
sociedad. sin obtener por eso una utilidad de tipo económico. Lo 
que creo que sí que es indispensable es que tengan un objetivo 
específicamente determinado, que podría ser o no lucrativo, 
entendiéndose como lucrativo algo de lo cual se piensa obtener 
una utilidad en dinero. Si generalizamos el concepto "lucrativo" 
a la intención de obtener un beneficio, sea o no monetario, 
tenemos incluidas como empresas también a las que buscan 
objetivos altruistas, pero que al fin y al cabo representan un 
beneficio para alguien. Una empresa debe buscar un beneficio, 
sea o no monetario, y así entenderemos que persigue un fin 
lucrativo. 

• Con Ja consiguiente responsabilidad: del ofrecimiento de un 
bien o de la prestación de un servicio, se sigue el deber de 
responder por la calidad del mismo, máxime si el consumidor 
está pagando por él. En toda empresa existe In obligación de 
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responder por las cosas que realiza, si no existiera este 
compromiso, la empresa no tendría sentido, no alcanzaría 
ningún fin ético. 

• Da servicio a la sociedad: toda empresa, ni estar conformada 
por hombres, debe incluir un sentido social. Este elemento no 
se encuentra en ninguna de las definiciones que dimos en el 
capítulo 2.1.1, sin embargo pienso que es fundamental. Yo no 
me atrevería a manchar el concepto de empresa, un concepto 
que encierra tantos valores humanos de esfuerzo y trabajo, 
incluyendo dentro de este género a una institución que sea 
humana. utilice trabajo y capital, realice actividades 
industriales, de mercado o de servicio, con fin de obtener un 
beneficio, del cual no se da un servicio real a la sociedad sino 
que se le hace un daño o perjuicio. Ejemplo de esto sería una 
asociación de delincuencia, de tráfico de drogas. etc. Quizá 
entren en un concepto de lo que es empresa. pero no entran en 
el concepto positivo de "empresa que sirve", que es lo que le 
da un valor social y ético incalculable a este vocablo. Pienso 
que una cosa que no tiene como objetivo servir a la sociedad de 
algún modo. no merece llevar el título de empresa. 

2.1.3 Productividad. 

La productividad puede definirse, en términos generales, como 

una ca¡1acidad para incrementar el rendimiento neto del e.~fuerzo 

li11mo110. Cuando hablamos de productividad en la empresa se 
entiende que se trata del esfuerzo humano dentro de una 
actividad empresarial, no un trabajo aislado. 

El ideal de la productividad consiste en obtener un resultado 
máximo con un esfuerzo mínimo por parte del hombre, según los 
autores clásicos. Es decir, es una relación· entre los logros que se 
obtienen y el esfuerzo realizado para obtenerlos. 

Esto queda más claro con algunos ejemplos: 
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Una fábrica de papel que saque más toneladas por día que otra, 
que cuenta con los mismos insumos, es más productiva, hablando 
de la empresa industrial. 

Un ejemplo en la empresa mercantil sería la comparación 
entre una tienda que vende un número determinado de artículos, 
invirtiendo varios millones en publicidad impresa, y otra que 
vende lo mismo, invirtiendo menos, porque su publicidad es más 
eficaz. La segunda es más productiva. 

Refiriéndonos a la prestación. de un servicio: una secretaria 
que realiza un reporte en cinco minutos, utilizando una sola hoja 
de papel y lo hace sin ningún error, es más productiva que una 
que tarda diez minutos, y utiliza dos o tres hojas porque se ha 
equivocado, aunque al final el reporte sea idéntico al de la 
primera. De igual modo, es más productiva una empleada que 
sirve en un banco de buena gana y con una sonrisa, que una que 
lo hace de malas: da un mejor servicio, haciendo el mismo 
esfuerzo, trabajando en el mismo sitio las mismas horas y 
recibiendo el mismo sueldo. 

La productividad es un concepto que se entiende en el contexto 
de lo que es un sistema productivo. Un sistema productivo es 
aquél que a través de un proceso, transforma unos insumos en un 
bien o servicio. que ofrecer. Es válido hablar de productividad en 
cualquiera de los tres tipos de empresas que hemos ejemplificado 
(la industrial o de transformación, la mercantil o la de servicios), 
puesto. que todas estas empresas constituyen un auténtico 
sistema productivo. 

Por otra parte, la productividad es una cualidad que no es 
exclusiva de la totalidad del sistema productivo. Son susceptibles 
de ser productivos todos los componentes del mismo (llamados 
subsistemas), puesto que en un enfoque· micro, también. pueden 
considerarse como sistemas productivos: el ejemplo de la 
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secretaria indica la productividad de un subsistema que es parte 
de todo el sistema productivo de una oficina de atención al 
ciiente, por ejemplo, y ésta a su vez puede ser parte de una gran 
empresa de servicios, o manufacturera, que se hace productiva 
con la "suma de las productividades" de cada uno de sus 
miembros y procesos. 

La productividad es, particularmente, una actitud positiva 
frente al trabajo, que busca el máximo beneficio y el mínimo 
costo. Hay muchas personas e instituciones capaces de uno de 
estos dos factores, pero pocas de ambos. Podríamos as( señalar y 
dividir a los hombres y a las empresas en dos grandes grupos: los 
que pretenden grandes resultados y los que intentan austeras 
economías. Sin embargo, ser de cualquiera de estos dos. no basta, 
una empresa es verdaderamente eficiente o productiva cuando su 
personal posee la actitud que abarca ambos aspectos en las 
operaciones: se trata de hacer más con menos, y esto no es un 
objetivo fácil. Nadie puede pretender productividad sin tener 
dificultades.( 4) 

Por otra parte. la productividad se vuelve un imperativo ante 
la escasez de recursos, que obliga a buscar sin pausa una 
productividad óptima: las empresas deben desprenderse de 
mucho ramaje inútil para concentrarse en lo que realmente 
importa: un tronco sólido y consistente, con raíces profundas y 
bien dme'ntadas, que le lleven directamente a la consecución de 
sus objetivos al mínimo costo.(5) 

Sin embargo, la productividad ·implica por igual un aspecto 
menos evidente. Así como se busca alcanzar beneficios · .. máximos 
sobre costos mínimos, así también hay que lograr máximos 
logros con ·mínimos conflictos. Para alcanzar cada meta no 
debii producirse una revolución; pero tampoco se trata de que por 
evitar revoluciones o ~ambios, no se logren los objetivos de 
productivida'd ináxima.(6) 
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Se. ha dicho: "si no se puede medir, no se puede administrar" y 
esto resulta particularmente cierto en el caso de la productividad. 
Algunos· ejemplos de la medida de productividad a nivel empresa 
general son: 

Ventas 

horas de mano de obra 

.Yml!!L. 
salarios 

Embarques a precio es¡ándnr 
Mano de obra + Material + cargos indir. + k(capital invertido) 

y 

Embarques 
Mano de obra directa + mano de obra indirecta + materiales 

Todos estos ejemplos se refieren a empresas industriales o a 
mercantiles. Quizá un buen ejemplo para servicios serfa cambiar 
"embarques" por número de enfermos dados de alta en un 
hospital, por ejemplo, o número de alumnos graduados en una 
universidad. 

Estas razones son parciales (para un área concreta) o globales 
(que incluyen todos los elementos de la empresa) para medir la 
productividad de la misma. Las razones de ventas por hora de 
mano de obra y ventas por salarios, son razones parciales de la 
productividad de la mano de obra, las cuales ignoran los insumos 
de capital y de materiales. Estas razones no deben usarse a menos 
que se~n las . únicas razones disponibles. Incluso, las ventas no 
deben usarse como una medida de la producción, . porq~e las 
cifras de ventas varian con los cambios en los inventarios. 
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La mejor de las razones de productividad que se han 
mencionado es la penúltima, donde, los embarques se valúan a 
precio estándar y se incluyen todos los insumos. El insumo de 
capital está representado por el costo unitario de capital (k), 
multiplicado por la cantidad de capital invertido. Los embarques 
deben valuarse a precios estándar o constantes para dar una 
ponderación adecuada a los volúmenes de los diversos productos. 
Como la productividad es una medida del volumen de producción 
en relación con los insumos, no se debe permitir que los cambios 
en los precios de los productos o de los insumos afecten a la razón 
o medid:, de productividad. 

No basta medir la productividad a nivel general de la empresa, 
como se indicó anteriormente. También se deben desarrollar 
razones o medidas de productividad en cada nivel de la empresa 
y la mayoría o la totalidad de las unidades que la componen. 
Algunos ejemplos de medidas de productividad para unidades o 
actividades individuales son: 

Yemas 
Personal de Ventas 

Dibuios de jneeniería 

Disei!ador 

y 

Metros cuadrados de pisos Hmpjos. (7) 
Intendente 

En estos ejemplos, vemos la manera de medir qué tan 
productivo resulta un empleado o un equipo de empleados en su 
función concreta como parte de la empresa. Se trata de trabajos· 
que son prestaciones de servicios, que también tienen una 
productividad medible y, por tanto, administrable, susceptible de 
estudio y de mejora. 
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Para concluir con el tema de In productividad, mencionaré un 
aspecto que es de gran relevancia: la productividad de una 
empresa, está afectada necesariamente por una serie de factores. 
Muchos de ellos son internos a la empresa, pero hay otros que le 
son externos, sobre los cuales hay que ejercer un cierto control, o 
al menos saber cómo contar con ellos, para que no sean obstáculo 
para las ambiciones de nivel de productividad a las que aspire la 
empresa. 

Me limitaré a enunciar en el Cuadro Nº l, los factores que 
afectan In productividad en los campos típicos de las 
actividades empresariales.(8) 

Estos factores nos sirven por el momento como un ejemplo, en 
el cual se profundizará a continuación en el subtema referente a 
la Administración de Operaciones. Las primeras cuatro 
subdivisiones de la tabla corresponden a lo que llamaremos 
después "áreas de decisión de la Administración de Operaciones". 

Podríamos concluir de esta sección que toda empresa debe 
buscar la máxima productividad para conseguir sus objetivos 
plenamente, a través de una lucha por alcanzar la productividad 
óptima de cada una de sus componentes, analizando los diversos 
factores que la afectan. La productividad es algo medible, sin 
olvidar que medirla y alcanzarla se puede realizar en cualquiera 
de los tipos de empresa que se mencionaron en las secciones 
anteriores, no es algo exlcusivo de la empresa industrial o 
manufacturera. 
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Cuadro N!l 1 
Factores que afectan la productividad. 

Selección y colocación 
Entrenamiento 

FUERZA DE 
Diseño del trabajo 
Estructura de la Organización 

TRABAJO Supervisión 
Recompensas 
Metas 
Sindicatos 

Selección del Proceso 

PROCESO Automatización 
Flujo del Proceso 
Distribución de Planta 

Investigación y Desarrollo 
PRODUCTO Diversificación de Productos 

Ingeniería del Valor 

CAPACIDAD Compras 
E Inventarios 

INVENTARIO Planeaclón de la Capacidad 

Política de Inversiones del Gobierno 

FACTORES Regulaciones del Gobierno 

EXTERNOS Competencia 
Demanda de los Clientes 
Calidad en la Oferta de Insumos 
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2.2 El papel de la Administración de O.peraciones en la empresa. 

2.2.J Definición de Administración de Operaciones. 

En su sentido amplio la Administración de Operaciones estudia 
la producción de bienes y servicios. Aunque podemos precisar 
más aún la definición: 

"La Administración de Operaciones es responsable de Ja 
producción de bienes y servicios en las organizaciones. Toma 
decisiones en lo que respecta a las funciones operativas y a 
los sistemas de transformación empleados. Estudia el proceso de 
la toma de decisiones dentro del ámbito de la función 
operativa" .(9) 

Para poder profundizar en esta definición y en Jos elementos 
que contiene. aclararemos unos conceptos y en secciones 
posteriores continuaremos el desglose de Jo que la Administración 
de Operaciones implica. 

* Función: Los departamentos que producen bienes o 
servicios en la empresa reciben distintos nombres en cada 
industria. En las compañías manufactureras, Ja función de 
operaciones puede denominarse "departamento de producción, 
de operaciones o de manufactura". En empresas de servicios 
puede llamarse "departamento de operaciones", por ejemplo. En 
general, el término "operaciones" se usa para referirse a In 
función o actividad que se encarga directamente de producir 
bienes o servicios dentro de cualquier organización. Al tratar a 
Ja Administración de Operaciones como una de las funciones de 
Ja organización, se le otorga una jerarquía similar a Ja que 
tienen otras funciones de Ja empresa, como la mercadotecnia y 

las finanzas, por ejemplo. 
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* Sistema: Tradicionalmente se ha entendido por sistema " un 
conjunto organizado de partes interrelacionadas entre sí, que 
buscan un objetivo común y constituyen un "todo" que 
mantiene su identidad bajo un cierto rango de condiciones" 
(10). Por ejemplo. se habla del sistema respiratorio con toda 
propiedad, puesto que tiene todos los elementos mencionados 
en esta definición. 

Las características de todo sistema son: o bj eti vos, 
componentes, recursos, una dirección o gobierno, 
interrelaciones entre las partes y unas medidas de 
desempeño o eficiencia. La ingeniería de sistemas da a la 
resolución de sus problemas todo un enfoque característico. 
Este enfoque de sistemas proporciona una base importantísima 
para el aniílisis y diseño de operaciones. Trata de concebir la 
organización como un sistema unitario e intencional compuesto 
por partes interrelacionadas. En vez de ocuparse por separado 
de las partes de una organización, la ve como un todo y como 
una parte de un ambiente externo más amplio. Y al hacerlo, la 
teoría de sistemas nos dice que una parte de la organización 
afecta a todas las demás. (11) 

Decisiones: Las cinco principales áreas donde la 
Administración de operaciones toma sus decisiones son: el 
proceso productivo, la capacidad, el inventario, la fuerza 
de trabajo y la calidad. Se verán en su oportunidad. 

2.2.2 Marco histórico. 

De hecho, la administración de operaciones hn existido desde 
siempre, desde que el hombre empezó a producir bienes y 
servicios. El mismo hombre primitivo tenía la necesidad de 
procurarse una serie de satisfactores para cubrir la precaria 
situación en la que se encontraba. Fue de esta necesidad de donde 
surgieron las primeras actividades de recolección de frutos, 
pesca y cacería. 
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En un segundo periodo, surgió la comercialización de los 
bienes obtenidos, para conseguir una variedad de satisfactores, 
dándo así lugar al trueque, o cambio de productos. En 
civilizaciones más avanzadas, este intercambio se hizo a través de 
materiales preciosos, que comenzaron a servir como moneda. 

Las actividades productivas fueron creciendo y mejorando en 
calidad, aunque se hacía necesario aumentar en volumen, debido 
al crecimiento poblacional. A través del ingenio del hombre se 
fueron inventando los modos de producir más, con menos: una 
administración de la producción más en regla. 

En los últimos doscientos años, el avance en este terreno fue 
especialmente rápido, y se basó en varias etapas de desarrollo, la 
primera de ellas fue la división del trabajo. 

La división del trabajo se basa en un concepto muy sencillo. 
La especialización de la mano de obra en el desempeño de una 
sola tarea puede traer como resultado una mayor productividad y 
eficiencia que la asignación de muchas tareas a un solo 
trabajador. Este concepto fue reconocido en el año 400 antes de 
Cristo por Platón, al decir que "el hombre cuyo trabajo se 
circunscribe a una tarea tan delimitada, debe necesariamente 
llegar a realizarla en forma excelsa". Claro, se buscaba que cada 
quien hiciera sólo las actividades en las que se especializaba, para 
encargarle a cada uno sólo una parte del trabajo, y así entre 
todos, hacerlo mejor: división del trabajo implica especialización. 

El primer economista que expuso la división del trabajo fue 
Adam Smith. Smith hizo notar que la especialización del trabajo 
aumenta la producción debido a tres factores: l) el aumento de la 
destreza por parte del trabajador, 2) el ahorro de tiempo perdido 
por una continua rotación de puestos, y 3) el aumento de 
herramientas y máquinas. Más tarde en 1832, Charles Babbage 
amplió estas ideas en su estudio sobre la producción de ·alfileres. 
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Observó que la especialización del trabajo no solamente aumenta 
la productividad sino que también hace posible que se paguen 
sueldos de acuerdo a las habilidades específicas que se requieren. 
Aunque la división del trabajo se ha aplicado ampliamente, hoy 
en día se está rccvaluando. dados los efectos que ha tenido sobre 
la motivación de los trabajadores, la rotación de personal, la 
monotonía por la misma actividad y el desempeño del mismo 
trabajo. 

La estandarización de partes, es una etapa del desarrollo de 
la administración de las operaciones que aportó la idea de que las 
partes de los productos o de los procesos deberlan estandarizarse 
(es decir. ser iguales entre sí, ser compatibles), para conseguir 

que fueran intercambiables. Según Chase y Aquilano. la 
estandarización fue practicada en la antigua Venecia, donde los 
timones de los barcos de guerra se fabricaban de tal forma que 
podían intercambiarse (12). Esto constituía una gran ventaja 
cuando los timones se dafiaban durante una batalla. Eli Withney 
usó también partes intercambiables en la producción de fusiles. 
Antes de su época, las partes de los fusiles y aún las municiones. 
se fabricaban especialmente para cada fusil individual. En 1913, 
cuando Henry Ford introdujo la línea de ensamble del automóvil, 

su concepto requmo partes estandarizadas. así como la 
especialización de la mano de obra. La idea de las partes 

estandarizadas es tan común en el presente que .rara vez nos 
percatamos de ella. Por ejemplo, sería difícil imaginarse focos de 
luz que no fueran intercambiables, o una rasuradora o aparato 
eléctrico sin refacciones. 

Un factor determinante para el acelerado proceso de la 
administración de operaciones fue la conocida "Revolución 
Industrial", que consistió en esencia la sustitución del hom.bre 
por. la fuerza de las máquinas. En 1764, la máquina de vapor 

adaptada p~r James Watt, que fue una de las fuentes principales 
de máquinas móviles de potencia para la agricultura y las 
fábricas, dió gran ímpetu a esta revolución. Más tarde, a. finales 
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de 1800, la revolución industrial alcanzó un mayor desarrollo 
gracias a la aparición del motor de gasolina y la electricidad, en lo 
que se llamó, la "Segunda Revolución Industrial". A principios 
de este siglo comenzaron a desarrollarse los principios de 
producción en masa, pero no alcanzaron popularidad sino hasta la 
Primera Guerra Mundial, cuando la industria norteamericana 
empezó a pedir grandes pedidos de producción. La era de la 
comercialización en masa ha continuado con esta presión por la 
automatización y la producción a gran escala. Sin embargo, la 
sociedad actual ha comenzado ahora un periodo postindustrial, 
que se caracteriza por el mayor interés en una economía de 
servicios y una mayor preocupación por el medio ambiente social 
y natural, a través de los movimientos sociológfoos y ecologistas. 

Otro punto de desarrollo de gran relevancia fue el estudio 
científico del trabajo, que se basa en la idea de que el método 
científico puede usarse para estudiar el .trabajo, en la misma 
forma en que se estudian los sistemas físicos y naturales. Esta 
escuela de pensamiento tiene como finalidad descubrir el mejor 
método de trabajo mediante el uso del siguiente enfoque 
científico: 1) observación de los métodos actuales de trabajo, 
2) desarrollo de mejores métodos a través del análisis y 
medición científica. 3) entrenamiento de los trabajadores en los 
nuevos métodos. y 4) retroalimentación continua del proceso 
de trabajo. Estas ideas fueron propuestas primero por Frederick 
Tay lor en 1911 y más tarde refinadas por Frank y Lillian Gilberth 
a principios de 1900 (13). 

El estudio científico del trabajo ha sido fuertemente atacado por 
los sindicafos laborales, los trabajadores y los estudiosos de la 
materia. En algunos casos, estos ataques han sido justificados, 
porqlle el enfoque científico ha sido mal aplicado, o ha sido 
em.pleadci como una "campaña de aceleración" por parte de la 
administración. Sin embargo, los principios de la administración 

' científica pueden aún . aplicarse, y de hecho son de gran utilidad, 
en el mundo de hoy, sin olvidar la interacción que existe entre los 
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ambientes laborales, sociales y técnicos. De este modo se hace de 
un modo delicado el estudio del trabajo humano, sin que se preste 
a exageraciones o abusos que bajan la calidad del ambiente 
laboral. 

Un movimiento que siguió por este orden de Ideas fue el 
movimiento en pro de las relaciones humanas, que reconoció la 
gran Importancia de la motivación y el elemento humano en el 
diseño del trabajo. Elton Mayo y otros estudiosos desarrollaron 
esta escuela de pensamiento en la década de los '30 en la planta 
de la Western Electrlc, donde se llevaron a cabo los hoy famosos 
estudios de Hawthorne. Estos estudios revelaron que la 
motivación del trabajador, junto con el medio ambiente de trabajo 
técnico y físico, es un elemento de especial Importancia para 
mejorar la productividad. Esto condujo a una moderación de la 
escuela de la administración científica, la cual habla puesto toda 
su atención en los aspectos técnicos del diseño del trabajo. La 
escuela de pensamiento partidaria de las relaciones humanas ha 
traído también como resultado el enriquecimiento del trabajo, el 
cual se reconoce en la actualidad como un método con gran 
potencial para "humanizar el lugar de trabajo" así como para 
mejorar la productividad. (14 ). 

El siguiente punto de desarrollo fue la Instauración de modelos 
de decisión en las empresas. Estos modelos pueden emplearse 
para representar un sistema productivo en términos de 
matemáticas. Se expresan en términos de medidas de efectividad, 
restricciones y variables de decisión. El propósito de tales 
modelos es el de encontrar los valores óptimos o satisfactorios de 
las variables de decisión que mejoren la efectividad de los 
sistemas cumpliendo con las restricciones del caso. Entonces estos 
modelos pueden ayudar a guiar la toma de decisiones 
administrativas. Una de las primeras veces que se utilizó este 
enfoque fue en 1915, cuando F. W. Harrls desarrolló la fórmula 
para el tamaño del lote más económico que se usa en la 
administración de los Inventarlos. En 1931, Shewhart desarrolló 

-20-



algunos modelos cuantitativos de decisión para el control 
estadístico de la calidad. En 1947, George Dantzlng desarrolló el 
método simplex de programación lineal, el cual hizo posible la 
solución de una amplia gama de modelos matemáticos. En la 
década de los · 50 el desarrollo de los modelos de simulación por 
computadora contribuyó en forma Importante al estudio y 
análisis de las operaciones. Desde entonces ha aumentado 
considerablemente el uso de distintos modelos de decisión en la 
administración de operaciones. 

El último avance de esta carrera hacia la modernización de la 
administración de operaciones es el creciente uso de los métodos 
computacionales para el análisis y solución de problemas. Y no 
sólo eso, sino que se ha Introducido su uso a la automatización de 
Innumerables procesos, desplazando la labor humana en un 
porcentaje considerable. Además, a la fecha es extraña la 
empresa, por más pequeña que sea, que no haga uso de .la 
computadora para la administración de Inventarlos, la 
programación de la producción, el control de calidad y los 
sistemas de costeo. 

Cada una de las áreas de las que hemos hablado ha contribuido 
en forma muy Importante al desarrollo del campo de la 
administración de operaciones. Aún más, sus aportaciones son 
todavía aplicables a la administración moderna en operaciones, 
aunque algunas veces con ciertas modlficaclones. (15) 

2.2.3 ¿En qué consiste la función de operaciones? 

La administración de operaciones es una de las áreas 
funcionales de las empresas. En toda empresa existen además 
de áreas funcionales, áreas de otro tipo. 

Las· áreas funcionales se ocupan de desarrollar un enfoque 
particular sobre la responsabllldad o toma de decisiones dentro 
de la organización. Dando algún ejemplo, la función de 

• 21. 



Mercadotecnia es la responsable del fomento de la demanda y 
de la generación de ingresos por ventas. La función de Finanzas 
es responsable de la adquisición y distribución de los recursos de 
capital. La función de Operaciones es la responsable directa de 
la producción de bienes y servicios en la empresa. 

Las áreas funcionales suelen estar estrechamente relacionadas 
con los departamentos organizacionales porque las empresas se 
organizan, por lo general, en base a sus funciones: la función crea 

el órgano. 

Existen, además, otras áreas llamadas áreas metodológicas, 
que cuentan con una metodología o disciplina que será básica 

· ·para· el funcionamiento de las demás. Por ejemplo, el área de 
métodos cuantitativos se refiere al uso de modelos 

'matemáticos para dar apoyo a las decisiones; el área de sistemas 
·trata de estudio de las organizaciones en tanto que constituyen un 
sistema, con sus elementos propios; el área de comportamiento 
organizacional se refiere al estudio de la conducta humana 
dentro de las organizaciones. Dentro de estas áreas se incluyen los 
principios generales de la administración, la economía y 
el Derecho mercantil, como bases de estudio. Todas estas áreas 
·desarrollan métodos o técnicas que se pueden aplicar a problemas 
dentro de cualquiera de las áreas funcionales. 

Las áreas industriales se ocupan del estudio de un sector 
industrial en particular, tal como el bancario, por ejemplo. Otros 
ejemplos serían los seguros, transportes y manufactura. Las 
áreas industriales obtienen ideas tanto de las. áreas metodológicas 
como· de las funcionales. 

También existen las llamadas áreas de integración. Una de 
estas áreas. es ·la de' estudios· sobre la sociedad y Ja empresa, 

.;'·i¡ue ·busca las· relaciones de. ambas. entre sí y con· otros campos 
'comci el· económico. y el gubernamental. El área de estrategia y 

política corporativa trata de la alta administración, de la 
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integración de las áreas funcionales dentro de la empresa, y de la 
formulación e implantación de estrategias. De esta manera queda 
bien ilustrada la relación que existe entre las áreas metodológicas 
y las funcionales. Para comprender mejor, veamos el esquema 
resumen que se muestra en el Cuadro Nº 2. 

En general. cada una de las áreas funcionales utiliza una 
combinación de las áreas metodológicas apropiadas para abordar 
sus problemas y decisiones específicos. 

La administración de operaciones es practicada por las 
personas responsables de las funciones operativas. Sin embargo, 
no practican las ciencias de la conducta como tales, los métodos 
cuantitativos o el análisis de sistemas, aunque sf utilizan en 
alguna forma estas disciplinas básicas. Del mismo modo que un 
médico no practica la biología, aunque de hecho la conoce y sabe 
como utilizar los métodos biológicos. 

De una manera análoga, en el planteamiento de esta tesis, no 
utilizaré In administración de operaciones como tal para el estudio 
global de la institución educativa. Lo que haré es utilizar de 
alguna forma sus métodos donde son aplicables, y concretamente 
sólo lo haré en el campo que es exclusivamente de su 
competencia: la función de operaciones, es decir. la función que 
tiene que ver directamente con la producción de bienes y 

servicios en la empresa. En el caso de la escuela, esta producción 
es de servicios, y se llama proceso educativo. Esta aclaración es 
importante para delimitar los campos de acción y el alcance def 
estudio que vamos a realizar. 

En el Cuadro N° 2, ha quedado patente la diferencia que existe 
entre In administración de operaciones y la empresa de 
manufactura (incluida dentro del área industrial). Las funciones 
operativas existen en todo tipo de empresa, como lo son la 
manufacturera, el comercio o una empresa de servicios (un banco, 
por ejemplo). Volvemos a concluir que la administración de 
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Cuadro Nll 2. 
Áreas de la Empresa y sus campos de estlldio. 

AREAS DE Sociedad y 

11 
Estrategia y pol~lca corporativa INTEGRACION empresa 

AREAS 1 
Seguros 

11 
Transporte l 

INDUSTRIALES 

1 11 1 
Bancos Manufactura 

Administración dE-
11 

Sistemas de Información 
Operaciones Administrativa 

A REAS 

1 11 1 
FUNCIONALES Mercadotecnia Finanzas 

1 
Peraonal 

11 
Contabilidad 

1 

1 
Métodos 

11 

Comportamiento 

1 Cuan~latlvos Organizaclonal 
A REAS 

1 11 
METODOLOGICAS Derecho Principios Generales de la 
(Dlsclpllnas básicas) Mercantil Administración 

1 
Sistemas 

11 
Economía 

1 
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operaciones no es exclusiva de un solo tipo de empresa, se aplica 
en cualquier empresa que tiene un proceso productivo de bienes 
o servicios, y según el concepto de empresa que discutimos en la 
segunda sección, todas las empresas que realmente lo son,lo 
Incluyen. 

2.2.4 las operaciones como sistema productivo. 

Haciendo un sencillo "cambio de var/able " en las definiciones 
que hemos hecho sobre administración de operaciones y función 
de operaciones, podríamos definir a la primera como la 
"administración de los sistemas de transformación capaces de 
convertir Jos Insumos en bienes y servicios''. El enfoque de 
sistemas que ya se ha explicado, considera al campo de la función 
de operaciones como un sistema productivo. 

Como ya se mencionó en la sección 2.1.3, un sistema productivo 
puede definirse como "aquél que a través de un proceso, 
transforma unos Insumos en un bien o servicio que ofrecer". 
Tradicionalmente se ha utilizado el diagrama que se muestra en 
la Figura Nº 1 para representarlo. 

Los Insumos de este sistema son energía, materia prima, mano 
de obra, capital e información. Estos Insumos se convienen en 
bienes y/o servicios mediante un proceso, que es el método 
partlcularísimo de cada empresa que se emplea para transformar 
los distintos Insumos en productos. Como es lógico, un cambio en 
la tecnología modifica la forma en la que un Insumo se emplea 
con relación a otro, y puede llegar a modificar el producto final. 

En el esquema aparece también la retroalimentación de la 
Información que se emplea para controlar la tecnología del 
proceso o los Insumos. En las operaciones es esencial que la 
retroalimentación se use para propósitos de control de tal forma 
que se alcancen los resultados (productos) deseados. Es 
responsabilidad de la administración de operaciones usar la 
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información retroalimentada para ajustar continuamente la 
combinación de insumos y tecnología, necesarios para lograr los 
productos deseados. Esta combinación de decisiones resulta 
sumamente compleja y requiere de una atención constante hacia 
los cambios que puedan realizarse, para alcanzar la máxima 
productividad. 

2.2.5 Decisiones que se toman dentro de la función de operaciones. 

Dado que la administración de operaciones estudia las 
decisiones propias de la función de operaciones en una empresa, 
es necesario definir y jerarquizar las decisiones de operación. 
Siendo un campo tan amplio, podrían existir muchas maneras de 
jerarquizarlas o de definirlas y agruparlas, sin embargo, me ha 
parecido una buena agrupación, la que divide las operaciones de 
cualquier empresa en las cinco áreas de decisión principales, de 
las que ya hablamos anteriormente como partes de la función de 
operaciones: procesos, capacidad, inventario, fuerza de trabajo y 
calidad. 

Sin duda alguna en todo proceso de transformación o 
productivo, se dan de un modo o de otro estas cinco áreas de 
decisión, seg1ín el esquema que analizamos en la sección anterior. 
No pueden faltar en todo proceso productivo ninguno de los 
elementos mencionados en ese sitio: insumos, proceso de 
transformación y productos, todos inmersos dentro de un medio 
ambiente, como elementos principales. Como elementos 
secundarios, pero indispensables, están los demás: la energía, 
materia prima, recurso humano, capital e información. 

Las decisiones de procesos están, pues, justificadas como de las 
más importantes, pues el proceso es esencial en _el sistema 
productivo. Respecto a las de capacidad, se justifica su 
importancia dado que ésta tiene que ·ver no sólo con el alcance del 
proceso de transformación, sino también con el volumen de 
insumos y de productos. Siempre existe un inventario, tanto de 
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productos ya terminados, como de materiales en proceso o de 
materia prima que aún no se utiliza, lo cual justifica que las 
decisiones de inventario sean clave en la función de operaciones. 
Otro de los elementos que no pueden faltar en ningún sistema 
productivo es la mano de obra, cuya existencia justifica que sea 
adecuado considerar como prioritarias las decisiones sobre fuerza 
de trabajo. Finalmente se incluye a la calidad como campo de 

decisión en la función de operaciones. lo cual está justificado en el 
hecho de que lo que se busca es obtener una productividad 
adecuada, llegando al volumen planeado, pero también a un nivel 
de logro de características en el producto que lo hacen de calidad. 
No basta llegar al volumen del pedido, hay que llegar también a 

la calidad exigida. 

Una vez que se ha justificado la validez de resumir las 
decisiones de operación en estos cinco campos, profundizaremos 
en el papel que juegan cada una de las decisiones en particular. 

• Proceso: las decisiones en esta categoría se relacionan con 
el diseño del proceso físico de producción e incluyen la 
selección del tipo de proceso, la elección de la tecnología, el 
análisis del flujo del proceso y la distribución de planta. 

• Capacidad: Las decisiones de capacidad tienen como fin 
. proporcionar a la empresa suficiente capacidad de producción, 

ni excesiva ni insuficiente. Incluyen el desarrollo de planes de 
capacidad a corto, mediano y largo plazo; la preparación de 
pronósticos, la planeación de las instalaciones, la planeación 
agregada y las decisiones de programación de actividades. 

•Inventario: El inventario es un activo de gran importancia 
que debe ser administrado de acuerdo con el ritmo de las 
operaciones. Dentro del inventario, se deben tomar decisiones 
.tales como la fecha y el volumen de los pedidos (cuándo y 
cuánto ordenar). Quien decide sobre inventarios es. responsable 
del sistema logístico desde la etapa de compra hasta el 
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almacenaje de materia prima, productos en proceso y 
productos terminados. 

* Fuerza de Trabajo: Abarca la administración de las líneas 
de productos, el aumento de la productividad, el diseño del 
trabajo y la medición o estudio del mismo. La atención 
cuidadosa del manejo del elemento humano y de la 
productividad es una de las responsabilidades más Importantes 

·que se da a la función de operaciones. 

* Calidad: La función de operaciones es generalmente 
responsable de la calidad de los bienes y servicios producidos. 
No basta simplemente planear la calidad, es preciso controlarla 
y tener una retroalimentación sobre el sistema productivo para 
buscar no solo mantenerla, sino mejorarla. Además, la 
administración de la calidad se debe tomar en cuenta en todo 
tipo de operaciones, Incluyendo tanto la manufactura como los 
servicios. 

SI cada una de estas cinco áreas de decisión funciona de manera 
apropiada y está bien Integrada con las demás, puede 
considerarse que la función de operaciones tiene una buena 
administración. A veces parece que la administración de 
operaciones es una serle de métodos Inconexos entre sí, esta 
apariencia queda salvada al establecer claramente la estructura 
de acción de esta disciplina, a través de la determinación d~ su 
aé:tuación en e5tos cinco campos de decisión dentro del proceso de 
transformación o productivo. (16) 
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2.3 La empresa de servicios. auténtico campo de acción para la 
administración de operaciones. 

2.3. l Analogías entre empresa manufacturera y empresa de 
servicios. 

Como hemos sostenido a lo largo de este estudio, la empresa de 
serv1c1os tiene todos los elementos para ser considerada 
auténticamente dentro de In categoría de "empresa". Para dejar 
más claro este punto, realizaremos una comparación o analogía 
entre cada uno de los dos tipos de empresa en cuestión. 

Según D.P Gorski y P.V. Tavants, una analogía "no es un11 mera 
comparación ", sino que "se efectlÍa cuando dos objetos tie11en 
semejanza en parte de s11s c11racterísticas y de ello se infiere que 
proba/Jlemente tienen semej1111za en las características resta11tes. 
halladas y11 en 1111 objeto, pero todavía 110 e11 el otro " (17). De otra 
fuente, " u11 término analógico es aquél que se dice en parte en el 
mismo semido (tie11e características iguales) )' en parte en u11 

se11tido diferente de otro (difiere en algu11as cosas) " (18). 

Según estas definiciones. a través del estudio analógico, 
analizaremos en qué se parecen y en que difieren la empresa 
industrial .º de manufactura y la de servicios, para concluir 
posteriormente que la empresa de servicios es empresa, y que, 
como tal, tiene su propio y particular proceso productivo y que es, 
por tanto, auténtico campo de acción para la 
administración de operaciones. 

• ¿En qué se parecen?: 

Analizando cómo pueden ser los insumos en las diversas 
empresas, observamos que el tipo de insumos varía de una 
idustria a otra. Si la operación consiste en la fabricación de 
enseres domésticos, por ejemplo, se requieren insumos de 
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capital y energía para máquinas, instalaciones y herramienta. 
Sin duda se necesita mano de obra para operar y dar 
mantenimiento al equipo, y los insumos de materiales forman 
la base para los procesos de conversión de las materias primas 
en . productos terminados. 

Las operaciones en las empresas de servicios usan una 
combinación de insumos un tanto cuanto distinta a las que usan 
las empresas manufactureras o industriales. Para poner un 
ejemplo, la operación en una aerolínea requiere insumos de 
capital para adquirir las aeronaves y las instalaciones, una 
mano de obra altamente calificada (pilotos, técnicos de 
mantenimiento, etc.), mano de obra poco calificada y una gran 
cantidad de energía. Se usan muy pocos insumos de materia 
prima comparados con los que requiere una compañía 
manufacturera, en la que uno de los más fuertes puntos de 
atención son los proveedores de materia prima. El servicio 
principal que proporciona una línea néren es el transporte, 
aunque también se encargue de servicios tales como las 
reservaciones de hotel o la carga aérea. En la Tabla Nº 1, se 
muestran algunos ejemplos más de sistemas productivos 
correspondientes a empresas de servicios bien conocidas en 
nuestro medio. 

Para fines de nuestro estudio, hemos clasificado a las 
empresas que comercializan, (como un restaurante, que además 
de un servicio dan un bien tangible .al consumidor) dentro de 
las empresas de servicios, aunque en la discusión de la sección 
2.1 se les c·onsideró como un tipo aparte, que junto con las 
empresas industriales y las de servicios . formaban los tres tipos 
de actividades propios de una empresa. 

Antes de continuar, es preciso aclarar unos conceptos que 
utilizaremos en el resto de la comparación. 
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Tabla NQ 1 
Ejemplos de sistemas productivos de servicios 

EMPRESA INSUMOS PRODUCTOS 

Instalaciones 
Cajeras Servicios Financieros. 

BANCO Personal (Préstamos, depósitos, 
Equipo Computacional caja de seguridad, etc.) 
Energía 

Cocineros 
Meseros 

" 
Comida Clientes satisfechos 

RESTAURANTE Equipo Comida 
Instalaciones Entretenimiento 
Energía 
Recetas 

Doctores 
Enfermeras 
Personal Servicios de salud 

HOSPITAL Equipo Pacientes saludables 
Intendencia Farmacia 
Instalaciones 
Energía 

Profesores 
Personal Profesionistas Equipo Investigación UNIVERSIDAD Instalaciones 
Energía Servicios Públicos. 

Conocimientos Continuidad 

Intendencia 

Aviones 
Instalaciones 
Pilotos 

AEROLINEA Aeromozas Transporte 
Personal 
Técnicos 
Energía 
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Se entiende por un bien una unidad tangible, un objeto 
físico, que se ve, material. Puesto que los bienes son de 
naturaleza física, se pueden almacenar, transformar o 
transportar. 

Otro concepto es el de servicio, que puede definirse como 
algo que se produce y se consume en forma más o menos 
simultánea (según esta definición, las empresas mercantiles y 
las de servicios, se identifican y se denominan "prestadoras de 
servicios"). Dado que es intangible, el servicio no es susceptible 
de almacenamiento o de transporte. 

Un producto puede ser un bien o un serv1c10, o ambas cosas. 
Se entiende por producto el resultado de una operación. Dado 
que los servicios son intangibles, los productores de servicios 
difieren de los productores de bienes en aspectos importantes 
sobre el desarrollo de las operaciones. Ahora explicaremos las 
diferencias entre las decisiones en las empresas de 
manufactura y las de prestación de servicios, lo que constituye 
la segunda parte de la analogía: en qué no se parecen. (19) 

* ¿En qué no se parecen?: 

Respecto a capacidad e inventario, un servicio puede 
visualizarse como un producto extremadamente perecedero; no 
puede tenerse en inventario para ser usado en el futuro. Por 
esto, la entrega de los servicios constituye un problema 
especial en cuanto a volumen de inventario y planeación de la 
capacidad. El productor de servicios necesita instalar la 
capacidad adelantándose a la demanda,· es decir, debe contratar 
empleados, construir las instalaciones e instalar equipos. Si la 
demanda no se materializa, la capacidad se desperdicia y se 
incurre en costos muy elevados. Por otra parte, un productor 
de bienes puede usar la capacidad actual para producir un 
inventario de bienes que puedan consumirse en periodos 
futuros. En el campo de servicios, en un hospital, por ejemplo, 
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si unn cama no se utiliza hoy, no es un recurso que tenga para 
mañann, dado que mañana puedo tener la capacidad llena. 

Hablando de la calidad, dentro de los servicios es intangible, 
los clientes potenciales no pueden evaluar la calidad de 
inmediato, ordinariamente. En las organizaciones de servicios. 
la reputación es crucial, ya que gran parle de la imagen de la 
calidad del servicio, se transmite de palabra. El cliente futuro, 
con frecuencia no puede observar el producto y formarse una 
idea de su calidad. Por esto. la reputación y la calidad 
constituyen problemas especiales para los productos de 
servicios. 

Un ejemplo de esto sería lo que le pasa a un alumno de 
universidad que debe escoger al profesor para llevar una 
materia, o debe escoger una materia optativa: sólo conoce de la 
calidad de la cátedra "de oídas", dado que no la ha 
experimentado, no ha recibido personalmente el servicio. 
Además, quizá sólo valore del todo la cátedra recibida, al 
conocer otros profesores de posteriores materias, o al darse 
cuenta de la importancia de los conocimientos adquiridos para 
relacionarlos con conceptos de otros campos de su estudio 
profesional. 

Existen también servicios en los que sí es tangible a primera 
vista la calidad del mismo, como por ejemplo, la calidad de una 

·corrida de toros ofrecida por una empresa taurina seria: el 
espectador disfruta inmediatamente de ella. .El problema 
estriba en que una vez terminado el servicio, la calidad deja de 
ser palpable, puesto que se ha convertido en una mera 
experiencia que quedó en el pasado. En resumen, cuando el 
producto es un bien, In calidad se maneja de manera distinta 
que cuando es un servicio. 

·Las organizaciones de servicios se encuentran a menudo 
dispersas geográficamente. Puesto que un servicio no puede ser 

- 34 -



almacenado ni transportado, debe producirse en el lugar de 
consumo, o bien, el cliente debe de ser llevado hasta el servicio. 
Esto da lugar a una dispersión en las instalaciones de 
servicios. Como ejemplos están las tiendas, peluquerías, bancos, 
hospitales, cines, etc. Por el contrario, las empresas productoras 
de bienes pueden centralizar sus operaciones, porque sus 
productos pueden ser embarcados hasta su destino final. El 
grado de centralización es una decisión operativa de gran 
importancia. (20) 

Como conclusión del estudio de las similitudes y diferencias 
entre la empresa manufacturera y la de servicios, pienso que 
hemos terminado convencidos de que la empresa de servicios es 
empresa, en el estricto sentido del término; y que, como tal, tiene 
su propio y particular proceso productivo. Es, por tanto, 
auténtico campo de acción para In administración de 
operaciones, sin olvidar sus características propias que ya 
hemos aclarado. 

2.3.2 Una institución escolar, como empresa de servicios, campo de 
acción para la administración de operaciones. 

Realmente. la presente sección constituye el núcleo de la tesis 
que estamos presentando. Mi objetivo es trasladar todos los 
elementos que hemos estudiado de una empresa de servicios, al 
ejemplo concreto de una institución escolar. Me llamó 
poderosamente la atención que en los libros que he estado 
consultando, no se incluya más que en un solo ejemplo a una 
institución educativa, como empresa de servicios. Es por esto que 
creo que resulta novedoso profundizar en este tema, quizá con 
algunas conclusiones que resulten de interés. 

Según explicamos en secciones precedentes, la administración 
de operaciones· es la responsable del sistema productivo, es decir, 
el que transforma los insumos para conseguir una serie de bienes 
y servicios. Por tanto, el administrador de operaciones tendrá un 

- 35 -



lugar donde aplicar sus métodos y estudios, en cualq uler cosa que 
tenga un sistema productivo. La cosa está en justificar que la 
escuela tiene un sistema productivo, es decir, si transforma 
o utlllza unos Insumos para lograr un producto, que es un 
servicio. 

Podemos considerar, en primer término, si la escuela es un 
sistema. Para que lo sea, debe tener bien definidos todos las 
características propias de un sistema, enumeradas en la sección 
2.2.1. Nos referiremos a ellas a continuación, sin olvidar que 
analizamos exclusivamente el "sistema productivo" de la 
educación, es decir el proceso educativo en sí, haciendo un 
poco de lado a los sistemas que forman parte de su entorno 
(personal administrativo, mantenimiento, funcionamiento de la 
sociedad de padres de familia, departamento de seguridad, etc.), 
que no serán estudiados por la Administración de Operaciones, 
porque no constituyen propiamente la función de operaciones. 

•Elementos del sistema educativo, enfoque de slstemas:(21) 

+Objetivos: se refieren al estado deseable que un sistema 
trata de lograr. En el caso de la educación, es muy claro el 
objetivo: "el desarrollo Intencional de las potencias 
específicamente humanas" (22); es decir, "el desenvolvimiento 
de todas las facultades del hombre, la mejora y 
enriquecimiento de la persona, en todo aquéllo en lo que le es 
posible mejorar, en todas las áreas de su personalidad, en todas 
las ramas de la cultura" (23). Es un objetivo claro e Incluso muy 
ambicioso. 

+Componentes: son los elementos que contribuyen al logro 
de los objetivos y son parte del sistema principal. En este caso, 
los componentes son las personas encargadas de llevar a cabo 
la educación dentro del ámbito escolar; es decir, los profesores 
titulares, profesores de materia, preceptores (u orie.ntadores 
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personales), los padres de familia en "mancuerna" con el 
colegio. 

+Recursos: son los medios disponibles, controlables por la 
dirección del sistema, que se utilizan para lograr los objetivos y 
que se transforman dentro del sistema. Hablando del problema 
educativo, los recursos son los mismos alumnos de la escuela, 
que funcionan a manera de "materia prima", que debe 
trabajarse para dar un producto final que ha podido desarrollar 
todas sus potencialidades: un alumno con educación. 

Además de este recurso mencionado, existen los recursos 
didácticos, como lo son los métodos de enseñanza, los 
programas de las materias, la experiencia del profesorado, los 
medios audiovisuales, etc. que son perfectamente controlables 
por la dirección y que son transformados durante el proceso: se 
usan, se van desarrollando, aumentan, etc. 

+ Dirección: es la parte del sistema que coordina a las 
demás, define los objetivos, establece las medidas de 
desempeño y planea y controla las actividades. Pienso que 
mejor definición de lo que hace la dirección de una Escuela, no 
se puede dar. la dirección, en su labor de conducir el proceso 
educativo, coordina bajo su custodia las actividades de todos los 
componentes de este proceso: Igualmente se preocupa de que el 
profesor Imparta bien su clase que de un alumno que es 
lndlsclpllnado o de una entrevista con padres de familia bien 
preparada; por supuesto, cada asunto dentro de los cauces 
adecuados para su resolución: un coordinador de materia, el 
coordinador de disciplina o el profesor titular, o el encargado 
de atención a padres, o el preceptor, respectivamente. Por otra 
parte, si de ordinario no varían los objetivos generales año con 
aiio, sí pueden determinarse distintos objetivos particulares 
para cada curso, o cambiarse el enfoque de alguno, cosa que es 
de gran Importancia para la dirección. Para tener un control 
real de la situación escolar, fija una serle de reglamentos y de 
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medidas de desempeño, como son las calificaciones de alumnos, 
los reportes de los profesores titulares, la opinión pública 
generada en torno al colegio por los padres de familia, etc. 
Además, en el vivir diario del colegio, la dirección ocupa la 
mayor parte de su tiempo en ir resolviendo y controlando las 
actividades cotidianas del proceso educativo: un auténtico 
trabajo de dirección. 

+Interrelaciones entre las áreas: Indica las relaciones 
que existen entre los diversos componentes. Como ya se Indicó 
más arriba, los componentes propios de una Institución de tipo 
escolar, son los distintos tipos de profesores o personal docente 
que actúa sobre los alumnos. A través de la "Academias de 
Materia" (reuniones de todos los profesores de una misma 
materia), los profesores se relacionan entre sí para fijar sus 
objetivos y revisar su cumplimiento. Además, existe siempre 
una jerarquía entre los diferentes niveles de profesorado: el 
coordinador de materia es de mayor grado que el simple 
profesor, del titular depende el desarrollo diario del trabajo de 
los profesores, etc. Todas estas relaciones están bien 
especificadas en el Reglamento de operación del colegio o 
Manual de operaciones. Como se ve, existen una serle de 
Interrelaciones que vinculan a los distintos componentes de 
este sistema. 

+ Medidas de eficiencia o desempeño: Estas 
caracteristlcas de todo sistema constituyen los criterios que 
sirven para evaluar el grado en que el sistema ha alcanzado sus 
objetivos. Como ya mencioné en el apartado referente a la 
dirección, en toda Institución escolar, existen una serle de 
medidas de desempeño, que hacen que exista un verdadero 
control sobre el logro de los objetivos: calificaciones, reportes 
de profesores, control de asistencias, etc. 

Todo sistema se encuentra rodeado de un entorno o 
ambiente. Este elemento, que por ser ya externo al sistema 
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mismo, no se considera como una de las características del 
sistema, es el conjunto de factores significativos que afectan el 
desempeño del mismo, pero que no pueden ser controlados por 
el sistema. En el proceso educativo, existen una serie de 
factores que son ajenos al mismo sistema,· como lo son las 
inspecciones, las disposiciones administrativas respecto a los 
pagos de los alumnos, etc., que no son controlables por la 
dirección del mero proceso educativo, que es nuestro sistema 
en estudio. 

De esta enumeración de características del proceso educativo, 
creo que es válido concluir que constituye un sistema, con 
todos sus elementos. Para resumirlo, se presenta un mapco del 
sistema en la Figura Nº 2. Un mapeo es un modo gráfico .y. 
general, 110 exhaustivo, de analizar un sistema. 

*·El proceso educativo como sistema productivo: 

Una vez que ya hemos establecido que el proceso educativo es 
un sistema. nos queda analizar si es o no válido considerarlo como 
sistema productivo. 

Lo que realiza la educación es una meta (un hombre educado) y 
al mismo tiempo un proc_eso ·(una acción de educar). Antes de que 
se realice la educación escolar lo que existe es un sujeto, 
susceptible de ser perfeccionado, "perfectible" (24). Gracias a la 
actuación de los distintos elementos formadores, se le da un 
servicio. que crea en él una serie de conocimientos, hábitos, 
habilidades y aptitudes; es decir, sufre una transformación y da 
un producto deseado. Si _el nivel de educación alcanzado es el 
esperado, el proceso productivo será de alta productividad, si no 
lo es, le faltó calidad y la: relación entre el esfuerzo realiiádo y los 
frutos obtenidos es insuficiente. 

Como se ve, el concepto de productividad cabe también en 
el sistema educativo, aunque cada proceso educativo se 
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[iqure. N2 2 . 

!!apeo del sistema escolar como proceso educativo. 

ENTORNO 

RECURSOS: 

.blumnos 
Dldácllca 
Programas 

( ... ) 

Personal 
Admlnlstnitivo 

ENTORNO 

SECRETAAIADEEDUCACIONPUBUCA 

CENTRO ESCOLAA COMPLETO 

PROCESO EDUCATIVO 

COMPONENTES: 

Profesores Titulares 

Profesores porMateria 

Preceptores y Pap&, 

DIRECCION ESCOLAR 

( ... ) Personal 
Mantenimiento 

DIRECCION GENERAL 

CONSEJO SUPERIOR 
(Direccl6n+Dueños dela Escuela), 
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OBJETIVO: 
Perfecc16nlntencloneJ de 
todas las potencias huma
nas de cada uno delos 
elumnos, padres y pro 
fas ores 



concreta necesariamente en una persona, única e irrepetible. 
Podríamos hablar de productividades en cada alumno, como si se 
tratara de un proyecto unico, como veremos en un análisis 
posterior. Una evaluación de las productividades en cada alumno, 
nos indicará la productividad total de la empresa educativa. Por 
ejemplo: si un colegio saca entre sus estudiantes a un Einstein, 
pero el resto tiene una educación deficiente, carecen de hábitos 
de trabajo intelectual y tienen después problemas en su carrera 
profesional, no es más productivo que un colegio de puros 
"talentos medios ", que tienen una base sólidamente cimentada 
para su desarrollo profesional posterior, aunque en un caso 
concreto sí lo haya sido. 

Por otra parte, no creo que sea válido olvidar que el recurso en 
este sistema productivo, los alumnos, lo hace ser un sistema 
"100% suave", es decir, que es humano en un 100%, o en 
términos más técnicos, "tiene un principio motor autónomo, 
consciente de sí mismo''. Esta característica hace que cualquier 
conclusión o método aplicado sobre este sistema, sea simplemente 
ilustrativo, no cuantificable, debido a la libertad de las personas 
que intervienen en él. Es por esto, quizá, por lo que no se ha 
hecho ningún intento por aplicar la ingeniería a la educación. 
dado que resulta ofensivo encasquetar en un molde rígido algo 
tan cambiante como al ser humano. No se pretende hacer eso. 
Simplemente, de una manera impropia se intentarán medir 
algunos aspectos cualitativos, sin olvidar nunca este enfoque: no 
le estamos poniendo números a la gente de igual manera que a un 
proceso material de manufactura. El problema es analógico, hay 
una parte en la que no coinciden un proceso productivo "duro" 
(lo contrario de suave, 100% tecnológico) y este proceso 100% 
suave. No coinciden, reitero para que quede clarísimo, que se 
trabaja con hombres que por su dignidad y libertad, no pueden 
encasillarse en modos de conducta tipo, sin menoscabo de esas 
características esenciales en él. 
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Para resumir este punto, en el siguiente cuadro ejemplificamos 
la parte que justifica que sí se parecen el sistema productivo de 
una empresa manufacturera y ésta de servicios, que· es la 
'i~stitución escolar. Dado que ha quedado muy claro que es así, la 
institución escolar, como empresa de servicios es campo de acción 
para la ciencia que estudia a los procesos productivos: la 
Administración de Operaciones. 

En el próximo capítulo, haremos un estudio más profundo de 
cómo es el sistema productivo de la escuela, para pasar 
posteriormente a la aplicación de los métodos de la 
Administración de Operaciones sobre el rriismo. Es por esto que se 
presenta como ejemplo a continuación el Cuadro Nº 3, que es muy 
genérico, como todos los estudios que hemos realizado hasta el 
momento. 

. . >1 
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Cuadro N2 3 
Cuadro Comparativo entre una empresa manufacturera 

y la empresa educa ti va 

COMPONENTES EMPRESA MANUFACTURERA EMPRESA DE SERVICIOS 

Ejemplo Fábrica de paletas Escuela 

Yenderpaletas al público y de 
Formar personas, buscando 

Objetivo el perfeccionamiento de todas 
ésto generar una utilidad sus racultades específicamente 

humanas. 
Instalaciones Alumnos Energía Padres de Familia Capital Profesores 

Recursos 
Agua Instalaciones Colorantes y Saborizantes Energía Azúcar 
Frutas Natura les conocimientos 

Envolturas Plásticas Capital 

Pal~os de Madera 
Material Didáctico 

Empleados Profesores 
Componentes congeladores Preceptores 

Licuadoras Padres de Familia 
Recipientes 

Dirección 
El encargado dirige a los dos 
empleados que trabajan ahí, 
los evalúa y administra fa caja 

La Dirección Escolar 

Se vierte agua en un recipiente 
adecuado. Una vez elegido el 
sabor, se hace la mezcla con los 
materiales necesarios; se mezcla 

Es el mismo proceso educativo: el azúcar, los saborizantes y colQ 
Proceso rantes. Se revuelven en la licua- enseñanza-aprendizaje de co-
Productivo dora, colocándose el líquido en nacimientos, hábitos, hablllda-

los recipientes con forma de pa- des y actitudes. 
leta junto con un palito de made-
ra. Se lniruduce al congelador y 
se espera a que se congele. Se 
envuelven en un plástico. 

Periódicamente se prueban las 

Mecl~sde 
paletas para ver si se mantienen Calificaciones, reportes de pro-
sus cualidades, y si no, se cambian. fesores, conlrol de asistencias. 

Desempefio Al hacer la muestra, se prueba la etc. 
calidad del sabor, etc. 

Producto Excelentes paletas en sabor y en Personas Integralmente forma-

Logrado presentación. Clientela satisfecha das, listos para una preparación 
por ser refrescada en el calor. profesional exitosa. 
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3. EL SISTEMA PRODUCTIVO PROPIO DE UNA INSTITUCION DE EDUCACION 

MEDIA BASICA. 

3.1 Introducción. 

Esta sección constituye el inicio de la parte práctica de este trabajo 
de tesis. A continuación me dispongo a realizar un análisis más o menos 
profundo del sistema productivo propio que estudiaremos: el proceso 
educativo que se da en una escuela de e11se1ia11za media básica 

(secundaria, en ténninos coloquiales) de la ciudad de México, en la que 
he tenido la oportunidad de trabajar durante 12 años, en los diferentes 
niveles, además de ser alumno por otros 12 años. Institución a quien 
agradezco la oportunidad de poder realizar los estudios para este trabajo 

de tesis. 

Posteriormente, el estudio se centrará en la aplicación de los 
métodos de la Administración de Operaciones, parte importante de la 

Ingeniería Industrial, a este sistema, y es por esto que es de gran 
relevancia definirlo y encuadrarlo para su estudio. 

Describo de esta escuela. lo que es de dominio público, porque no 

hace falta que hable de su situación interna o de cosas que podrían hacer 
molesta para la misma la elaboración de esta tesis. Mencionaré lo que es 
de interés para este trabajo, y nada más porque lo demás no es ni 
necesario ni relevante. 

3.2 Diagrama elemental del proceso educativo. 

Una manera de estudiar el proceso educativo es de acuerdo al modo 
tradicional de estudiar todos los procesos productivos, considerando sus 
productos, insumos, proceso de transformación, y el medio ambiente. Otro 
modo, también válido, es el del enfoque de las características de los 
sistemas, que divide ni término genérico "insumos", en "recursos" y 
"componentes". Yo los analizaré como insumos. Cuando hice el análisis 

según el enfoque de sistemas fue sólo para demostrar que era un sistema 
productivo. Una vez aclarado esto, me dispongo a estudiar el proceso 
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productivo de la escuela dentro de su entorno, dado que es un sistema 
abierto, y no sólo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Un diagrama como el que se hace en la Figura Nº 1 , en la sección 
2.2.4, aplicado a esta escuela, sería como se indica en la Figura Nº 3. A 
continuación, se analizan cada uno de los elementos contenidos en este 
proceso. 

3.3 Explicación y análisis de los elementos del sistema. 

3.3.1 Características del producto (objetivo que persigue el 
sistema). 

Lo que se persigue en este proceso educativo particular es brindar 
una genuina formación integral, no sólo a los alumnos, sino que se 
comienza por procurarla en los padres y en los profesores armónica 
y simultáneamente. 

La tantas veces mencionada formación integral, sólo puede ser 
entendida como una forma de educación que pretenda abarcar .todos 
los ámbitos de la perfección humana, para que realmente se le pueda 
llamar integral. Es difícil establecer exactamente qué es lo que se 
pretende al planterse un objetivo o unas características de producto 
tan vaga~: .generales, ambiciosas y difícilmente medibles. Es por. esto 
que pretendo tratar de encuadrar las características que se buscan 
en la formación que da esta escuela. 

En la escuela se busca que el alumno, en el terreno de su 
personalidad alcance el máximo de virtudes, que se resume en "15 
principios básicos". 

De una manera genérica, estos Principios Básicos describen a un 
alumno modelo que, después de su estancia en el colegio, haya 
adquirido, principalmente las virtudes que se señalan en Ja Tabla N° 
2. Adquirir todas las virtudes es una lucha de toda la vida ... por eso, 
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p 

U,gura N2 3. 

Diagrama del proceso productivo aplicado a la escuela 

PRODUCTOS 

Instalaciones Jóvenes bl en 
lonnados, 

Fa<torHumono - lntegnilmente, - con e:o:el encia 
Re-:wso Dldátllco - PROCESO DE a<adémlca. - FORMl\.CION INTEGRAL 
Capital (Educatlón) . - . -lnlonna<lón .................. . 
nlonn0tl6n : . . eldema) . ............................................ 

(Relroafunenta<lón de lnlonnatlón para el control de los 
Insumos y del proceso educllllvo) , 

MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 
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Tabla NO 2. 
Virtudes que fomenta cada uno de los Principios Básicos 

PRINCIPIO BASICO VIRTUDES QUE FOMENTA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14y15 
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Responsabilidad 
Obediencia y Docilidad 
Lealtad 
Sinceridad 
Sencillez y Sobriedad 
Laboriosidad, Constancia y 
Diligencia 
Honradez y Respeto 
Amor y Lealtad al Colegio 
Respeto al Uniforme . 
Alegría 
Tenacidad y Fortaleza 
Buenos Modales 
Amistad, Generosidad y 
Servicio 
Motivos trascendentes en 
cada una de sus actividades 



esta escuela se centra en las que· considera "básicas" y deseables en 
sus alumnos. 

La Tabla Nº 2 al menos ya reduce las espectativas del tipo de 
alumno que se quiere, a esos puntos, sobre los cuales luchará por 
arraigar. Podríamos decir que este es el objetivo global, que se 
rompe en la consecución de un cúmulo de objetivos parciales que 
llevan al global. 

Según la filosoíía propia del colegio, se logrará conseguir todas 
esas virtudes, utilizando como elemento integrador al trabajo; es 
decir, a través de la exigencia cotidiana y el esfuerzo por realizar 
bien los deberes diarios, además de algunas actividades 
extraescolares que refuerzan el desarrollo de algunas virtudes 
concretas, pero que tienen sentido dado que se realizan alrededor o 
con motivo del trabajo académico. 

Otro enfoque que nos muestra el tipo de alumno que se espera 
formar al desarrollar en él una serie de valores, que va en una línea 
muy similar a la del colegio, es el del Cuadro Nº 4. En la última 
columna se indica el tipo de alumno que se consigue formar, si se 
desarrollan los valores que se indican. Todos esos resultados son los 
deseables en un alumno de este colegio, y de hecho se ponen los 
medios para conseguirlo. Como se trata de un producto que se 
plantea de una muy alta calidad, los medios empleados deben ser 
proporcionales. Por eso es conveniente profundizar en el prototipo 
que se quiere lograr, para después analizar la calidad de los medios 
puestos a través del proceso educativo que se utiliza (a ver si la 
"capacidad planeada de producción y los métodos, alcanzan el nivel 
de calidad del pedido"). 

De igual mane.ra se intenta obtener como producto la misma 
formación, a través de la tarea educativa, en los padres y en los 
profesores. 
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Cuadro N<> 4 
Los Valores en la Educación.(25) 

ESFERA DE NECESIDADES FIN SUBJETIVO TIPO DE 
VALORES QUE SATISFACE HOMBRE (25) 

Religiosos Santidad Santo 

Morales Felicidad Íntegro 
Autorreallzación 

Estéticos Armonía Artista 

Intelectuales Sabiduría Sabio 

Agrado 
Afectivos del yo Afecto Sensible 

Placer 

Sociable 
Sociales Sociales Prestigio Famoso 

Líder 

Físicos Seguridad Bienestar Atleta 

Económicos Fisiológicas Confort de Negocios 
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Como el elemento integrador de todos estos efectos deseables en 
cada uno de los "productos" del colegio, es el trabajo diario, se 

pretende, como una medida de la eficacia del logro de los objetivos, 

alcanzar un nivel académico y de trabajo superior al de todas las 
instituciones del entorno escolar. 

Es así como el objetivo se resume en dotar a los padres. profesores 
y alumnos del colegio. de una formación integral, buscando una 

excelencia académica. como elemento integrador. 

Un problema serio que suele darse en la escuela es que los 

"clientes". determinadas familias. desconocen cuál es el producto que 

se obtiene de este sistema educativo; y no se incluyen ellos dentro 

de la formación o esperan una simple formación académica y no les 

importa lo demás, obstaculizando el logro, incluso del único objetivo 

que ellos buscan. Es por eso que es muy importante saber que se 

pretende lograr un producto completísimo; pretender uno a medias 

como objetivo es como introducir un insumo mal dispuesto para el 

proceso. Por eso, gran parte de la eficacia en el logro de objetivos de 

esta escuela, está en la selección de los "insumos"' sobre todo del 
factor humano, para que esté dispuesto a llegar a esa formación 

integral. y así el proceso sea eficaz: es como un control de calidad 
sobre la materia prima, en una empresa de manufactura. 

Una última palabni aceren de la formación integral: 

"La educación personalizada se nos presenta como educación 
integral no en el sentido vulgar de la palabra, como suma de 

distintas actuaciones educativas, sino en su significación profunda, 

como enriquecimiento y unificación del ser y la vida humana. Esta 

expresión (formación integral) es tan superficialmente interpretada 
como extensamente citada. 

Por lo común, la educación integral se concibe como una suma de 

distintos tipos de educación, de tal suerte que, cuando todos Jos 

sumandos se han reunido, resulta la educación integral (educación 
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inÍele~tual+ 'educación moral + educación física + educación religiosa 

+ educación estética + educación 'n' = educación integral). 

Tal concepto colectivo se queda en la corteza de la realidad a la 
que, en rigor, se alude con la educación integral. 

Dicha educación no consiste en una construcción del hombre 
ncumulando distintos elementos, sino más bien en una construcción 
que arranca de la raíz misma de la unidad del hombre, es decir. de la 
personalidad. El hombre íntegro, entero, no es un conglomerado de 
actividades diversas, sino un ser capaz de poner su propio sello 
personal en las diferentes manifestaciones de su vida. Educación 
integral es aquélla educación capaz de poner unidad en lodos los 

posibles aspectos de la vida de un hombre" (26). 

Por esto, no puede hablarse de formación integral si se olvida el 
concepto de la personalidad humana de cada uno, si no se hace de 
una manera personal o individual; en esto, el colegio es muy 
coherente. 

3.3.2 Insumos del sistema. 

a) Instalaciones. 

Siempre es importante hablar de las .instala.dones con que cuenta 
una empresa, y más si por el tipo de empresa, "la fachada" exterior 
es de gran importancia para el servicio ·que presta. 

Ordinariamente en. las empresas de servicios, más que en las 
manu.factureras, · 1a buena impresión es muy importante. Es el típico 
intangible que es de gran 'relevancia. 

Este colegio tiene un terreno de unos 25,000 .metros cuadrados, del 
cual aproximadáiriente un 50%. ;está destinado a .campos deportivos o 
espacios libres y el resto a salones . y áreas ce.r;adas. Es de una sola 

planta. 
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La sección de secundarla tiene las Instalaciones que se mencionan 
a continuación: 

(1) + 12 salones para 40 alumnos. 
(2) + 14 oficinas para profesores. 
(3) + 3 oficinas para directivos. 
( 4) + 4 oficinas secretariales. 
(5) + 1 sala para profesores. 
( 6) + 1 baño para profesores. 
(7) + 1 taller de mecanografía con 40 máquinas 

mecánicas y sistema audiovisual. 
(8) * 6 salitas para entrevistas con padres de famllia 
(9) * 2 baños para alumnos. 
( 10) * 1 sala de computación con 20 terminales. 
( 11) * 1 salón de actos. 
( 12) * 1 salón de música. 
(13) * 1 enfermería de atención constante. 
( i 4) * 1 pa tia para recesos. 
( 15) * 2 patios para hacer deportes. 

Son multicanchasque Incluyen: 
*Cuatro canchas de basketbol. 
*Seis de volibol. 
*Dos de futbol. 
*Tres de handbol. 

(16) * 1 tienda cooperativa, con dos servidores. 
( 17) * 1 oficina para actividades deportivas. 
(18) * 1 bodega con material deportivo: 
( 19) * 1 oficina de material didáctico. 
(20) * 1 caja para pagos. 
(21) *l. franja de estacionamiento. para 20 autos. 
(22) - 1 laboratorlo de biología. 
(23) - 1 laboratorlo de física y química. 
(24) - ! .taller de dibujo para 40 gentes .. 
(25)*- i campo empastado de futbol. 
(26) * 1 ermitit. · 
(27) * 1 biblioteca. 
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De esta enurnerac1on, señalan con una cruz (+), las instalaciones 
que son exclusivas para la secundaria, con un asterisco (*), las 
instalaciones a las que tienen acceso tanto primaria corno secundaria, 
aunque a diferente hora; y con un guión (-), las que utiliza la 
preparatoria, también a otra hora. 

Se ennurneran solo las instalaciones que directamente son 
utilizadas por el sistema que estudiamos, olvidando las áreas que 
sean exclusivas de otros sistemas que son parte de la misma 
organización. pero que son parte del entorno y no del sistema en 
estudio. 

En el plano de la Figura Nº 4 se rodea con doble línea la frontera 
de la secundaria con el resto del colegio. 

De esta breve descripción se concluye que. de primera vista, las 
instalaciones son buenas y suficientes,· corno para ser capaces de 
aportar los elementos con el fin de facilitar la formación integral que 
se da: tiene además de lo académico, campos deportivos, sala de 
música, computación, un salón para actividades culturales, etc. 

b) Factor Humano. 

Corno esta empresa educativa es un sistema humano casi en su 
totalidad, se le da gran importancia a este punto, como primordial en 
el logro de los objetivos. De la calidad humana de los que lo integran, 
habrá calidad en el proceso educativo y por tanto en la formación de 
tÓdos, que es el objetivo. El factor humano ha sido dividido en 5 
grupos con características comunes, por la función que desempeñan 
dentro del proceso educativo. Son los padres de familia, los 
profesores o personal docente, los alumnos. el personal 
administrativo y el personal de mantenimiento o intendencia. Se 
explicará brevemente cómo es la situación actual de la escuela en 
estos insumos. 

- 53 -



[iqura N!! 4. 
Plano General de la Escuela 

12 11 26 
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+ Padres de Familia. 

En esta escuela se da una importancia muy grande a la atención de 
los padres de familia y a su papel en la educación de sus hijos. Se 
sabe que la labor educativa del colegio es meramente subsidiaria, la 
autoridad de la escuela es una autoridad delegada de la autoridad de 
los padres. Por esto es de gran importancia que los padres de familia 
estén dispuestos a "sintonizar" con la filosofía del colegio, y hacer 
una mancuerna en este proceso. Su participación se concreta a través 
de entrevistas con los profesores y preceptores, asistencia a 
reuniones, participación en cursos de orientación familiar o de 
actualización doctrinal, convivencias familiares, etc. Existe la 
conciencia clara de que "la familia es la primera escuela de las 
virtudes humanas sociales, que todas las sociedades necesitan" (27), 
y por eso, no se les deja al margen, sino que se les involucra. 
buscando también dejar en ellos la formación integral que se 
pretende a sus hijos. Además, eltiste una Asociación de Padres de 
Familia que funciona de manera paralela a las actividades cotidianas 
del colegio. 

+ Personal Docente. 

Inicialmente se contaba con una planta de 12 profesores 
titulares (encargados de un grupo de alumnos). Actualmente se han 
reducido a 9, por las nuevas pollticas de disminución de la Población 
Escolar. Estos profesores, además de llevar algunos años de 
experiencia, están familiarizados con el sistema y conocen 
perfectamente los objetivos. Podría decirse que todo el peso del 
proceso de formación de la escuela, recae sobre ellos, pues deben 
estar al pendiente de que todo se realice según los objetivos. 

Los titulares dan un máximo de 14 periodos de clase semanales, 
de los 35 que reciben los alumnos. De esta manera pueden dedicarse 
a la .atención personal de los alumnos que le corresponden 
directamente. y de los restantes que, aunque tienen otro preceptor 
(o asesor personal). caen dentro de su responsabilidad. Además debe 
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atender al menos 3 entrevistas al año, con los padres de familia de 
los que le corresponden, y si se le solicita o él lo considera oportuno, 
muchas veces lo es, también de los otros. Como son de tiempo 
completo, son requeridos continuamente para resolver problemas o 
actividades que se presenten: cuidar guardias en los recesos, cubrir a 
un profesor que no asistió. etc. Según un estudio que haremos 
posteriormente, el titular no alcanza a rendir al 100% por la serie de 
actividades "fantasma" de este tipo en las que son requeridos. 
Hablan periódicamente con los directivos y se ve la manera de irles 
haciendo llegar la formación. tanto académica y didáctica, como 
humana, profesional y doctrinal necesaria, para desempeñar 
convenientemente sus funciones. 

El profesor de materia puede ser de tres tipos: profesor de 
medio tiempo, profesor preceptor, y el profesor que trabaja 
"por horas". Como se entiende. las medidas de eficacia en cada uno 
deben ser distintas. pues se trata de dos maneras diferentes de 
trabajar, por tanto, se le deben exigir distintas cosas. Se cuenta con 
alrededor de 30 profesores para dar las clases de las 15 materias 
que se imparten: matemáticas, español. física, química, biología, 
civismo, inglés, geografía, historia, música, taller, computación, 
educación física, taller de lectura y redacción y moral. Estos 30 
profesores. incluyen a los titulares. Además suele haber varios 
profesores que dan más de una materia. 

La tendencia es que cada vez sea mayor el porcentaje de 
profesores de tiempo completo. Casi todos los profesores "por horas", 
están terminando su carrera profesional, por lo que su horario de 
trabajo suele estar influido por el horario que se les impone en su 
universidad. 

Todos los profesores firman un kardex a su llegada, diariamente. 

Concretamente los profesores de inglés, música y educación física, 
además de trabajar para secundaria, también lo hacen para 
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primaria, por Jo que de hecho son de medio tiempo para la 
secundaria. 

Esta Interacción con la primaria, resulta un problema que hay que 
salvar al momento de hacer los horarios y tomar muchas 
disposiciones, puesto que tienden a "empalmarse" las actividades. 
Actualmente, algunos profesores de .educación física, también 
trabajan en la preparatoria, lo que dificulta su disponlbllldad, que 
debería ser total, por ser profesores de tiempo completo en la 
escuela, y de tiempo parcial en la secundaria. 

Tres de los profesores de materia, son directivos de la escuela, a 
diferentes niveles. Aunque esto no debería ser lo normal. 

+Alumnos. 

Inicialmente había una población estudiantil de 518 alumnos, un 
promedio de 43 por grupo. Sin embargo, para los propósitos del 
colegio, seguía habiendo una sobrepoblaclón, Incluso porque había 
salones donde no cablan los 45 que formaban parte del grupo. 
Actualmente se ha reducido la población a 418 alumnos, distribuidos 
en 9 grupos de alrededor de 45. 

Se podrían distinguir dos tipos de alumnos de esta escuela: los que 
entraron en secundarla y los que vienen de la primaria. Dentro de 
esta última clasificación, también es Importante distinguir el número 
de años que llevan en la organización. Podría decir que la calidad de 
la "materia prima" que entra a la secundarla, ordinariamente, es 
mucho mayor en los alumnos que hicieron sus 6 años de primaria en 
esta escuela, que la de los que entran posteriormente, aunque, como 
ya se. ha aclarado, existen excepciones, para bien y para mal. DJgo 
que es de mayor calidad el que lleva muchos años porque se ha Ido 
educando bajo el mismo proceso y la misma filosofía. Es como si 
entrara una materia prima "ya en proceso", con una preparación 
adicional: esto facilita alcanzar la máxima calidad del "producto". 
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El perfil del alumno medio de esta escuela es: un adolescente entre 
12 y 16 años, de clase media alta (aunque hay un 30% de becados), 
con muchas facllldades de tipo social, colaboración media por parte 
de las familias y mucha Influencia de los medios de comunicación. 
Materia prima difícil de procesar ésta. Aspecto que no podemos 
olvidar, porque nos ayudará a "poner los plés sobre la tierra" al 
momento de evaluar el proceso y sus resultados. 

Uno de los problemas que resultará clave en este proceso, será la 
selección de los alumnos de nuevo Ingreso y el "corte" de los 
elementos que resultan perjudiciales para el proceso de los demás: 
una materia prima que, desgraciadamente porque Interesan todos 
como proyecto único, echa a perder una maquinaria o proceso que 
está destinado a dar un 100% de productos buenos. 

+ Personal Administrativo. 

Dentro del sistema de la secundarla, Interesa conocer que trabajan 
3 secretarlas, para asuntos de la dirección de la misma. Una de ellas 
arregla los trámites correspondientes a la Secretaría de Educación 
Pública, entidad del entorno de la escuela cuyo Influjo es de gran 
relevancia; está bajo las órdenes del Director Técnico de la 
secundarla. Otra trabaja sobre las cuestiones relativas al 
funcionamiento general de la secundarla, está bajo las órdenes de la 
dirección de la misma. Y la última gestiona las entrevistas con padres 
de familia y realiza trabajos que le asigna la dirección. 

Existe un encargado de manejar los datos en la computadora, sobre 
todo en lo referente a callflcaclones de alumnos, listas y estadistlcas. 
Ha recibido la capacitación técnica de empresas de computación 
serlas. Además, un mensajero ayuda a los envíos lnterescolares, 
revisa la asistencia cada mai\ana, y faclllta los trámites de los 
profesores fuera del colegio: Ir al banco, farmacia, papelería, realizar 
pagos, etc. 
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Los demás seivlcios administrativos son parte del entorno (no son 
controlables por Ja dirección de Ja secundarla): contabilidad, 
recepción, seguros, vlgllancla y seguridad, promoción, etc. 

+Personal de Mantenimiento. 

Un equipo de 4 personas se encarga de tener en buen estado las 
Instalaciones propias de la secundarla. Las demás áreas que son 
comunes a primaria y secundarla son atendidas por el departamento 
de mantenimiento, que se maneja como algo externo a Ja secundarla. 
El papel de estos dos últimos tipos de Insumo del sistema educativo, 
es más Indirecto, aunque no por eso de poca Importancia. Su labor 
faclllta el desarrollo amable de la labor de los que actúan en "la línea 
de producción", como responsables directos de alcanzar la 
transformación de los alumnos y de los mismos padres de los 
alumnos. 

c) Recursos didácticos. 

Ya se Incluyeron dentro de las Instalaciones, lugares como los 3 
laboratorios, el centro de cómputo, Ja sala de mecanografia, el salón 
de música, la bodega del material deportivo y Ja bllbioteca. Sin duda 
éstos aportan un recurso didáctico fundamental para el aprendizaje 
de las distintas dlsclpl!nas. Sin embargo, vuelvo a Incluirlo dentro de 
los Insumos, ahora en esta sección, porque hago una distinción entre 
Jo que es la Instalación de los mismos, física, y Jo que son los recursos 
pedagógicos que aportan: el material del laboratorio, el software de 
las computadoras, el sistema audioyisual del salón de mecanografia, 
los Instrumentos musicales, algunos aparatos para práctica de 
determinados ejercicios físicos y, por supuesto, los libros que 
conforman la bllbloteca. Todos estos medios son de los que la 
pedagogia considera como "auxlliares de la educación". 

Además de estos recursos, el colegio cuenta con otros Insumos 
Importantes para llevar a cabo su proceso educativo. Uno es todo el 
material didáctico que se tiene. Esto Incluye proyectores de 
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transparencias, filminas y películas de 16 mm; videoca.seteras y una 
televisión de 50 pulgadas, hojas de rotafolio, cartulinas, proyector de 
cuerpos opacos, proyector de acetatos; una colección de videocasetes 
de enseñanza del inglés, películas motivacionales al trabajo, etc. Sin 
duda es un recurso relevante para el que se dedica a la formación 
académica del alumno. 

Otro recurso con el que se cuenta son los documentos de cursos 
que se dan a profesores, padres e incluso algunos temas especiales o 
notas técnicas para alumnos. Estos recursos son un material que se 
ha ido formando con el paso de los años, que facilita In formación de 
las personas que integran el colegio. En estos documentos, se 
contiene la tecnología propia de este colegio. su enfoque de la 
educación y la manera de lograrla. 

d) Recursos económicos (capital). 

Como en todo proceso de transformación, existen flujos de recursos 
monetarios. 

En esta escuela se manejan quizá, los salarios más elevados del 
conjunto de las escuelas particulares. Existe un 30% de alumnos 
becados como ya se indicó, se están realizando obras de ampliación 
de la capacidad y se dan múltiples facilidades de prestaciones a los 
trabajadores. según la filosofía propia de la empresa: becas para 
estudios, fondos para el nacimiento de un hijo de los empleados, 
becas graduales a partir del 3 hijo en el colegio, etc. Estas políticas, 
que son invariables dentro del modo de hacer las cosas en esta 
escuela, hacen que exista un problema serio de dinero. Sin em.bargo, 
se planean modos de financiamiento para cubrir el déficit de 
operación. La acción de un patronato muy fuerte y las contribuciones 
de algunos padres de familia, van sacando la escuela adelante, 
aunque el recorte del presupuesto para secundaria, que es nuestro 
sistema, es notable. Se vive en circunstancias en las que es 
imprescindible abatir costos y evitar gastos superfluos. Siempre el 
capital es un recurso escaso, por la idea con que fue concebida esta 
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escuela, en este caso no es la excepción. Es importante este dato, para 
la justificación de los posteriores análisis. 

e) Información. 

En todo sistema debe haber información. Los canales de 
información deben estar bien establecidos entre las diversas partes 
de las empresas. En nuestro caso, los canales están bien especificados 
a través de las relaciones entre los diversos campos del organigrama. 
Las instancias para cada caso siempre son lógicas. Sin embargo, es 
una política que se esté abierto a mucha comunicación: entre un 
profesor titular y sus profesores y preceptores puede existir un flujo 
de información amplísimo, que se complemente de tal manera con 
las entrevistas con los papás, que el titular llegue a un conocimiento 
muy profundo de la problemática de cada alumno. Es por esto que 
tiene gran importancia que los grupos sean reducidos y la atención 
nunca deje de ser personal. Sin embargo, no se ha estandarizado el 
cauce para mejorar la calidad de la información. 

En otros campos existen mecanismos de información muy valiosos: 
las boletas de calificaciones a los padres, el boletín semanal donde se 
les informa de las actividades de esa semana, recados de los 
profesores, entrevistas por sanciones disciplinarias, participación de 
los padres de familia en las activid_ades extraescolares, los 
cuestionarios de datos personales, etc. 

En lo académico, los programas de las materias que elabora la S .E.P 
son información básica desde el entorno hacia el sistema, para ver 
ei<actamente qué temas deben ser cubiertos. La escuela es consciente 
de que muy probablemente cambiarán, debido al proyecto de la 
Modernización Educativa a nivel nacional. La retroalimentación se 
lleva a cabo mediante las inspecciones y las reuniones de los 
profesores de cada materia, llamadas "academias". 

Quizá de lo que se peca en esta escuela es de la abundancia de 
información que se puede llegar a manejar con los Padres de Familia. 
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Es por eso que la dirección para este año dispuso que sólo existieran 
2 medios escritos de información con ellos: el boletín semanal y las 
boletas de calificaciones. Para casos excepcionales existen las 
"correcciones" escriras para alumnos que incurran en problemas por 

indisciplina. 

3.3.3 Proceso de Producción (proceso educativo). 

a) Introducción. 

En este capítulo, mencionaré la serie de procesos a los que es 
sujeto un alumno. un padre de familia o un profesor, cada uno en su 
medida, para transformarse y convertirse en un hombre 
integralmente formado. 

Si volvemos al campo de las analogías entre empresa 
manufacturera y esta escuela, los procesos que indicaré a 
continuación son como lo serían en el caso de una fábrica de sillas de 
madera, los procesos de recepción de materiales, lijado de la madera, 
dibujado y corte, ensamblado, barnizado, etc. Todos esos procesos 
contribuyen a darle un valor agregado a la materia prima inicial, 
integralmente. No sirve de mucho una madera simplemente bien 
lijada. eso no es una silla, ni tampoco una silla completa que no se 
haya lijado bien: no puede fallar ninguno de los procesos, para que la 
calidad sea total. 

Lo mismo en la escuela, en la medida en que se aprovechen al 
máximo los siguientes procesos o medios o actividades formativas, el 
alumno será íntegro, y educado con calidad. 

Los procesos educativos principales del colegio, han sido 
agrupados en los siguientes cinco campos: Medios académicos 
colectivos, preceptoría o atención personalizada, el binomio familia
escuela, interacciones del ambiente escolar y activiilades 
extracurriculares. 

- 62 -



b) Procesos educativos. 

+ Medios académicos colectivos. 

Estos medios son los tradicionales en cualquier escuela. Nos 
referimos a todas las actividades que se rea//zan de manera grupal. 
Ejemplo de estos medios son las 35 clases que recibe un alumno por 
semana. Refuerzan básicamente el aspecto del aprendizaje de 
conocimientos y proporcionan una metodología de trabajo Intelectual 
y aportan hábitos de trabajo, además de educar en la 
responsabll!dad y fac!lltar directamente el desarrollo de las virtudes 
contenidas en los "principios básicos". Este es el valor agregado 
que da este proceso. No es de extrañar que sea así, dado que antes se 
mencionó que el elemento Integrador de todos esos aspectos era 
precisamente, el trabajo ordinario: los medios colectivos de trabajo. 

Concretamente, dentro de estos medios, existen los siguientes 
elementos que son como "micro-procesos": 

* Clases diarias. 
•Tareas. 
•Exámenes· parciales, "sorpresa". 
• Periodos de exámenes. 
• Revisión de apuntes de clase. 
•Participación en clase.(Fomentarla) 
•Concursos (entre salones o a nivel lnterescolar) 
• Trabajos de Investigación. 
•Visitas con fin académico. 

De hecho, en la evaluación que se hace bimestralmente o 
mensualmente, se da.un valor mínimo de 60%.a lo referente al 
trabajo diario, con lo que se es consecuente con la filosofía de. darle 
tanta Importancia al trabajo. El otro 40% éorresponde al examen del 
periodo de evaluación. 
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Las medidas de desempeño actuales para intentar mantener un 
control sobre la calidad de estos procesos educativos son 
fundamentalmente las que se mencionan a continuación. La manera 
de aplicarse de algunas de ellas se describe con más detalle en 
secciones posteriores. 

* Plnn de observación de clnses. Algunas veces un directivo 
entra a ver el desempeño de una clase determinada. Llena una 
forma un tanto cuanto complicada y la comenta con los directivos 
y luego con el profesor interesado, para ayudarle con consejos 

·prácticos. 

* Control de asistencias que se lleva para los profesores. 

* Kardcx. Cada profesor debe firmar este cuaderno que se 
instala en los escritorios de todos los salones, al terminar la sesión, 
anotando de qué tema se trató, qué tarea dejó, cuánto tiempo 
estima que se requiere para la taren y la asistencia de alumnos ·de 
ese día. 

* Lisia de asistencia de alumnos. Cada profesor pasa lista al 
comenzar cada clase. 

* Reporte semanal del titular. Basado en el l:ardex y en la 
información de campo que él obtiene, envía a la dirección un 
informe donde indica de cada profesor: el número de clases que 
dió, sus faltas, retardos, horas de tarea asignada; y del grupo 
señala, el porcentaje de asistencia, las horas de tarea y 

observaciones sobre problemas especiales de la semana. 

* Entrevistas de directivos con los profesores y con los 
alumnos (un muestreo) acerca del desarrollo de los diferentes 
clases. 

* Reuniones semanales del coordinador general con los 
titulares. 
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• Revisión de exámenes bimestrales antes de imprimirlos 
por parte de la dirección. 

• Datos obtenidos de las caliricaciones de los alumnos: 
nivel de reprobación, promedio del grupo, desviación estándar de 
las calificaciones, etc., que sirven de estimadores de la calidad 
global del trabajo y objetividad de la evaluación de un profesor. 

La calidad de las tareas, concursos, trabajos de investigación y 
visitas académicas, no se mide de ninguna manera. Tampoco hay 
estimadores muy objetivos sobre la calidad del modo de evaluar de 
cada profesor (si evaluó bien o no), más que la revisión que se le 
hace a su examen bimestral. 

Existen modos de medir la eficiencia de estos medios, sin embargo. 
no hay una manera metódica de interpretar estos resultados y 
retroalimentar esta información adecuadamente para que mejoren 
en calidad. 

+ Preccptoría (atención personalizada). 

Quizá el proceso más importante que da esta escuela, es . ta 
atención personal que recibe cada una de las personas que están en 
la institución. La llamada "preceptorfa", no es otra cosa que la· 
formación y atención que da uno de los profesores de manera 
hidividual a cada alumno. 

"La enseñanza individual ofrece la· posibilidad de una atención 
constante a las dificultades y· posibilidades especiales que el alumno 
encuentra en el proceso educativo. La enseñanza colectiva ·ofrece 
posibilidades de socialización de los alumnos y representa una 
mayor economía en tiempo y esfuerzo docentes.· La llamada 
enseñanza individualizada pretende aprovechar las posibilidades de 
las dos tradicionales modalidades educativas, neutralizando sus 
deficiencias.( ... ) La idea de la educación ·individualizada se ha ido 
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transformando hasta llegar a la situación actual, en la cual, la 
atención al individuo no se presenta como opuesta a lns exigencias 
sociales, sino más bien como un camino para fortalecer interiormente 
a la persona y hacerla, por ello, más eficaz para la sociedad, ésto es la 
educación personalizada" (28). 

El medio por el cual se atiende al alumno de manera individual es 
la entrevista quincenal con él. Normalmente, está pensado el número 
de alumnos por preceptor de tal modo que llegue a verlos cada 
quince días, aunque de hecho, esto no sucede. Se les atiende una vez 
por mes. Ademá> de que se está en contacto con los padres de 
familia, a través de las entrevistas con el preceptor. En la entrevista 
con el alumno, que dura de 15 a 20 minutos, se analiza el desarrollo 
de los distintos aspectos de la formación que da el colegio, partiendo 
del académico. Se escriben en una carpeta los puntos tratados -
siempre se deja una meta- y si alguno es de especial delicadeza, se 
escribe en clave. Esta información no es del dominio público, 
únicamente puede ser consultada por uno de los directivos del 
colegio, para revisar si se está haciendo bien o no es una 
aproximación a la realidad. El preceptor va dando orientaciones a los 
alumnos, buscando fomentar, la verdad es que sin llevar un plan 
concreto de acción, las virtudes que mencionan los 15 "principios 
básicos". Como se ve, este proceso arraiga personalmente y aplica en 
cada alumno lo que va aprendiendo colectivamente, ése es su valor 
dentro del proceso global. 

Actualmente, las medidas de eficiencia de la preceptoría · son 
mínimas. puesto que se centran en el número de preceptorlas por 
mes. que es obtenido verbalmente de cada preceptor; y en el análisis 
de la mejoría académica o disciplinaria del alumno, cosa que si es 
cierto que dice algo, lo dice de manera poco metódica y objetiva. Hay 
algunos puntos que no se detectan y no es difícil que vayan mal 
como. por ejemplo, la duración de. cada entrevista, la eficacia de la 
misma, si· se está atendiendo a todos (es fácil que se atienda más a 
los que tienen más simpatía de parte del profesor y se desatienda a 
los difíciles o antipáticos para él), el cumplimiento de las metas, etc . 
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A través de la rev1S1on de la carpeta donde se apunta existe un 
cierto control, pero carece de toda la objetividad que se quisiera, no 
es totalmente medible y por tanto no es comparable ni representa 
una información lo suficientemente relevante para mejorar Ja 
calidad de este extraordinario medio de educación. En secciones 
posteriores aplicaremos algún método para intentar establecer 
medidas de desempeño que aporten algunos parámetros un poco 
más controlables y objetivos respecto a la calidad. 

+Binomio Familia-Escuela 

Como se da tanta importancia al papel de la familia .en la 
educación de sus hijos, se tienen periódicamente entrevistas con los 
padres de Jos alumnos, para ir en la misma línea educativa. Es un 
medio o proceso educativo de mucha relevancia sobre todo para Ja 
educación de las familias. La labor del preceptor, si lo hace bien, 
necesariamente se desborda en Ja familia, y sin la familia, no puede 
realizar bien su labor. Por ejemplo, si un preceptor pide a los padres 
que exijan más a sus hijos en cuanto a no perder el tiempo por las 
tardes, y ellos se Jos llevan diariamente a un espectáculo o al club. 
etc., por pasar un momento de esparcimiento, diciéndoles que es 
excesiva Ja exigencia que les proponen en el colegio, no puede haber 
fonpación ni en ellos ni en el alumno, no se llegará a los objetivos del 
colegio. Curiosamente, este tipo de gente es Ja que más le discute al 
colegio sus políticas y se queja de que no forma bien a. sus hijos, 
o_lvidando que es primeramente responsabilidad suya. 

Estas entrevistas tienen mucho valor, debido al flujo. de 
i_nforrnación que establecen, además de que "constituyen un ,proceso 
educativo paralelo" al de Ja escu_ela en el hogar. 

L_a única medida de eficiencia existente de la eficacia· de las 
en.trevistas·. con. _los padres de familia es si van o .. no a las. tres que 
debe_n tener por curso, si van juntos marido y mujer. o. si: va . uno solo. 
Nada.más._,Hay facti>res cualitativos que .son sintomáticos, como .en 
todo, por ejemplo, si mejora o empeora el niño, si se ve mayor apoyo 

- 67 -



en casa, si firman o no los talones de recibido del boletín semanal, si 
se nota esfuerzo por lograr las metas de la entrevista, etc. Una vez 
más, sin ningún sistema, y sin llegar al conocimiento de quien es el 
responsable de sacarles el máximo fruto: la dirección. Además hay 
cursos de orientación famlllar y de actualización doctrinal 
para los padres de familia, que les capacitan familiar y 
doctrlnalmente para desempeñar mejor la labor de educar a sus 
hijos. 

+Interacciones del ambiente escolar. 

Podría parecer absurdo citar algo tan etéreo como esto dentro de 
los procesos educativos; pero, desgraciadamente, las relaciones entre 
los alumnos son quizá más "educativas", o a veces se diría 
"deseducatlvas", que los demás medios. Lo mismo que ocurre con la 
televisión o los medios masivos de comunicación. La Influencia de la 
televisión y de esos medios casi no es controlable por parte del 
colegio, puesto que se encuentran absolutamente fuera del sistema 
educativo de la secundarla, son parte del entorno. Sin embargo, sí 
forman parte del sistema y sí son hasta cierto punto controlables las 
relaciones entre los alumnos, al menos dentro del horario normal de 
clases. El papel de la dirección para que este proceso educativo -que 
se dá, de hecho, realmente responda a un proceso de 
perfeccionamiento y no de retroceso, es reducido, pero algo se puede 
hacer. Por ejemplo, se pueden fomentar amistades benéficas al 
asignar los grupos, al comenzar un curso escolar o, por el contrario, 
puede separarse a la gente que se perjudica. En los recesos; las 
guardias de profesores son fundamentales, porque cuidan que se 
provoque un ambiente sano y, hasta cierto punto, controlan el nivel 
de trato entre los alumnos. Creo que es éste el menos medible de los 
procesos educativos del colegio; sin embargo, hay Indicadores: el 
número de peleas a golpes por bimestre, el número de participantes 
a los torneos de recreos, las "bolitas" de alumnos durante recreos, 
etc. Este punto no Intentaré medirlo. Se controla básicamente con la 
supervisión continua y la búsqueda de fomentar las lnfluenélas 
positivas de unos sobre otros. Es muy Importante esta Influencia en 
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la adquisición y desarrollo, o en el deterioro, de las virtudes sociales 
y en general en la conduela moral de los alumnos. 

+Actividades extracurriculares. 

El úllimo de los procesos educativos que transforman al alumno y 

le aportan una serie de conocimientos, hábitos, habilidades o 
actitudes son las actividndes extracurriculares. o extra-académicas. 
Estas actividades, son procesos educativos individuales, que facilitan 
a quienes participan en ellas, el ejercicio de una serie de virtudes 
que quizá, sin su influencia sería más difícil conseguir. Por eso el 
colegio las pone al alcance de la mano de cualquier alumno, según la 
personalidad de cada uno, las que son optativas, o de una manera 
obligatoria las restantes. 

* Torneos deporlivos durante recreos. 

Desarrollan en el alumno las habilidades físicas y le dan 
sentido de compañerismo, trabajo de equipo y amor por su 
grupo; son ocasión estupenda de ejercitar la lealtad y el 
sacrificio de unos por otros. Como la participación es voluntaria, 
el que se inscribe carga con la responsabilidad ante los demás 
de hacer su máximo esfuerzo. Si cumplen o no sus objetivos es 
fácil de medir cualitativamente por el grado de respuesta de la 
genle, o el número de alumnos presenciando los partidos, o el 
número de jugadores que salen de estos torneos hacia las 
selecciones representativas; sin embargo, su eficacia es de las 
variables que no se pueden cuantificar, bastará con hacer una 
evaluación de su desarrollo mediante la recogida verbal de 
opiniones. 

• Convivencias, 

Hay tres tipos de convivencias en la secundaria: las de 
profesores {ordinariamente antes de comenzar un nuevo curso), 
las de alumnos que entran a primer grado (curso propedéutico, 
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también son antes de comenzar) y las de alumnos de segundo y 
tercer año, durante el curso. 

Las convivencias de profesores son una actividad sumamente 
importante para dar a los profesores los elementos formativos 
que utilizarán durante un curso. Sirven de integración y 
fomentan el trabajo en equipo, el deporte, la solidaridad, la 
diversión sana y el sentirse a gusto en el lugar de trabajo. 

En las convivencias del curso propedéutico se pretende 
introducir a los alumnos de nuevo ingreso al sistema y filosofía 
de la escuela. Para esto, es de gran ayuda la labor de los 
alumnos que vienen de la propia primaria. Se hace deporte, 
excursiones, concursos, etc.; esto facilita el conocimiento de los 
alumnos por parte del titular, antes de comenzar el curso, 
plantearse metas durante el mismo para cada alumno, etc. Estas 
convivencias fomentan la fortaleza, dado que son campamentos 
al aire libre, el compalierismo, la obediencia y docilidad, etc. Son 
obligatorias. 

En las conviencias para segundos y terceros simplemente se 
persigue reafirmar lo que han aprendido y fomentar cierto 
cariño por la escuela, la que se disponen a dejar. Son optativas y 
ordinariamente, sólo se hace una por grado. 

No existen medidas de desempeño para analizar el logro 
de objetivos de estos procesos de enseñanza y desarrollo de 
hábitos, aunque sus resultados son muy tangibles en el 
transcurso del año escolar, porque básicamente van por el lado 
de fomentar actitudes positivas, 'de colaboración y docilidad. 
Otro de los casos donde el resultado no es numerable, pero no 
por esto deja de ser importante y cualitativamente medible. Su 
éxito se describe mediante un informe verbal o escrito y en 
base a esto se trata de mejorar el próximo curso. 
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*Actividades deportivas. 

Un departamento especial se dedica a promover el deporte, 
sobre todo a nivel de selecciones representativas. Actualmente 
hay 2 selecciones de basketbol, una de vollbol y 4 de futbol. El 
hecho de quedarse después de clases, dos días a la semana, Ir a 
Jos encuentros contra otros colegios los sábados, y además tener 
que pagar el uniforme y cumplir de la misma manera en lo 
académico y disciplinarlo fomentan y desarrollan en los 
seleccionados prácticamente todas las virtudes que se plantean 
en los principios básicos. 

Además constituyen una parte Importante de la Imagen que 
la escuela da al exterior, dado que mucha gente conoce al 
colegio por su prestigio deportivo. El alumno que está en el 
proceso educativo de alguna de las selecciones, llega de 
ordinario de una manera más directa al logro de los objetivos de 
educación que se plantea el colegio. Son eficaces no sólo si 
logran éxitos deportivos, sino si realmente hacen más 
responsables a los alumnos. Un aspecto muy Importante es la 
educación familiar que se les da, porque es un plan muy de 
familia Ir juntos a ver Jos juegos del hijo o el hermano que es 
seleccionado. Hay que tener un control especial, de "preceptoría 
deportiva" con esa gente, para que no se distorsionen los 
objetivos. 

*Actividades Artísticas (Orquesta, coro, teatro, taller 
audiovisual y taller de redacción). 

De estos procesos educativos, cabe decir que promueven casi 
los mismos valores que lo deportivo, pero en el ámbito estético 
y artístico. Hay que aplicar también similares medidas de 
control 
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• Eventos sociales. 

Se da por supuesto que Ja formación social más importante, 
como se ha citado anteriormente, se da en el seno de Ja familia. 
Sin embargo, el colegio promueve como actividad social, Ja 
organización de una Noche Colonial y un Festival Navideño, para 
fomentar las virtudes sociales, en un clima sano, y ambiente 
familiar. Es muy importante enseñarles a divertirse sin hacerse 
un daño moral, comenzando por las familias. 

•Asambleas. 

Los alumnos tienen una cierta participación en el gobierno de 
Ja escuela. Es algo muy similar a los "Círculos de Calidad ". Cada 
grupo tiene cinco representantes, que forman un consejo que 
tiene básicamente dos funciones: el buen desarrollo de las 
actividades del salón, en todos los aspectos, y la elaboración de 
propuestas para solucionar problemas globales de Ja secundaria, 
o del colegio completo. 

Estas propuestas son leídas en una Asamblea General de la 
secundaria, donde, además de darles respuesta a sus 
inquietudes, la dirección les da avisos y se les explica el objetivo 
a conseguir durante ese mes. llamado "meta mensual", que es 
también conocido por los padres de familia. Además, cada 
alumno tiene un encargo dentro del salón. 

Estas actividades, constituyen un elemento que produce en 
los. alumnos el desarrollo de muchas cualidades: el amor por su 
colegio, un sentido político, responsabilidad social por los demás, 
hablar en público, saber escuchar, etc. La eficacia de este medio 
sólo se verifica al tratar personalmente con los alumnos los 
temas hablados en Ja asamblea, en Ja calidad de las propuestas 
y la actitud positiva demostrada ni planterlas .. ., que, como se ve 
son otra vez ¡intangibles!. Esto no significa que deba renunciarse 
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a un. "control de calidad", como en los otros procesos analizados, 
aunque éste sea cualitativo y esté basado en impresiones 
personales: lo importante es que haya evaluación, y así se 
retroalimente esta información para mejorar el proceso y su 
eficacia. 

Para concluir este estudio. he tratado de plasmar los diferentes 
elementos de cada uno de estos "sistemas productivos" que he 
analizado, en el Cuadro Nº 5. Este cuadro constituye un intento por 
resumir en una sola página las principales influencias educativas 
que actúan como proceso transformador sobre las personas 
involucradas en una escuela, convirtiéndolas en "Personas 
Integralmente Formadas ". Es por tanto este cuadro, un intento 
de realizar un análisis sistemático del "Proceso Productivo 
propio de una insti111ción de educación media básica 
como se llama este capítulo. 

Cabe aclarar que el cuadro no contiene todas las aportaciones de 
los que llamamos "microprocesos" educativos, al producto final que 
es el alumno integralmente formado, en un ambiente familiar que 
está habituado a esta formación. Incluye sólo las aportaciones más 
destacables. En las próximas secciones se incluirán algunos datos 
que lo pueden completar, tales como las medidas de Control de 
Calidad propuestas para cada uno de los procesos. 

Por otra parte, al mencionar que se actúa sobre los alumnos o 
los padres de familia como materia prima (esto se indica en la 
dltima columna); se da por supuesto que una influencia sobre 
cualquier ele~ento del ámbito familiar, puede llegar a realizar 
todo un .. proceso de transformación en la familia entera o en gran 
parte . de hi ·misma. Es, pues, lógico, que también se actúe 
indirectamente sobre las familias, y más indirectamente, . dado que 
In familia es su base. sobre In sociedad. · 
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PROCESO 
GENE RICO 

f..EDJOS 
ACADEMICOS 
COLECTIVOS 

PRECEPTORIA 
!Atención Personal) 

' 

BINOMIO 
FAMILIA· 
ESCUElA 

INTERACCIONES 
DEL AMBIENTE 

ESCOLAR 

' 

Cuadro de 

PROCESO 
PARTICULAR 

Clases di afias 
Tareas 
Exámenes Pa1dales 
Exémenes Bimestrales 
Revisión de Apuntes 
Participación 

Concursos 

Traba¡os lnvesUgaclón 

Vlsilasacadémlcas 

Con Profesores 

Cooalumnos 

En!rm1stascon 
PadresdeFsnlUa 

Cursos de Formación 
parak:JsPadtMdo 

Famllla 

., 

Cuadro Na 5. 
los procesos educativos. 

ENCAA· 
GADOS 

Profesores de 

Entre salones 

lnlefesoolares 

01dirwlas 

1 . E-
CJrien1aclón 

Familiar 

i\d!Jalllaclón 
Doctmal 
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mulares 

Dirección 

Prol.Matona 

Prol.Malerla 
Trlulares 

Preceptores 

Trlulares 

Olrecdón 

Dirección 
' Geooral. 

Dirección 
General 

Alumnos 
Profesores 
OlrCCC16n 

APORTACION PMS ACTUA 
IMPORTANTE SOBRE 

ObJetNos académicos: 

.JConocimlenlos 
-Mab1Hdades 
ihiAbllos de Trabajo losAJU!fl'lOS 
v'Actttudcsanloél, 

segünlamatertadeque 
.selrala. 

Vlrtudeslabof8'es 
Asesorlaen susfUndones Profesores 
Elidooda en su lrabaio 

lnlegradón do lodos los 
elementos formativos en Los Alumnos 
lapersonacont::Jeta. 

ln\"Olucra a los padres en 
la educacl6n de 6US hilos Preceptores 
como ·un proceso 
educallvo paraleto• al p ..... -· Eficiencia en las medidas -""-· PU.esyrnr. 

Conoc:lmklntospa11mejor p.-.. 
cumplir con ol deber de FamHla 
educar bien a sus ti¡os 

Formaclón Ooclrlnal para Padres de 
fomentar en la famltla IOs Famllla ·· 
valorestra9Ceíldenles 

Los.Alumnos 
VLrtudesdolJatosocial Profesores 

Dlrocclón 



PROCESO 
GENERICO 

ACTMllAOES 
EXffiA. 

CURRICULARES 

Cuadro NO 5 -cont-. 

cuadro de los procesos educativos. 

PROCESO 
PARTICULAR 

Tomooa.,reaeoe 

Con\lYefldas 

........... Oepo111vm 

Ac1f\1dad8'Ar1btlcas. 

E-Sodoles 

- ... 

SlJB. 
DMSION 

Ooproteooms 

C<n<> 
Plqlodéulco 

Paraal.umos 
do-y 

""""""' 
~ -V-
~ --
f9tMI -. -Colorl• 

C0<190joode 
~ 

__,do 
encmp. 

ENCAR· 
GAOOS 

Direcci6n 

D,,_ o-lltulsos 

Olr9cc:lón 

Oepto.N;M-
-Dopar-

lvas. 
Dll9cció!1 

Oeptodo --o-
°"""'"° -ltl=y 

º-· 111u1ar ... ....,,,.,.. 
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APORTACION tMS 
IW'ORTANTE 

Habllidlde9Flslcas 
.._.,llQUl><J 

....,_, .. Colegio 
Trlbljoenequlpo 

lnlegrldón al esUlo del 
CoJeglo entra IOs mismos 
Mmlnol yoon 1t1atul•. 

RelftrmarWlldee 
socl8'elytomentsel 
Cld\o pll' IU escuela. 

Hlbe:tldOSfbk:m:, Juego 
nnequlpO.Compal'ierilmo 

~«>Je8!.~.=~~~· 

Hlblldldee llttsticas. 
Clpdlld com-. 

~-

V.b.J00910dillos. 
s.,adM!nlónhrnllar -....,. 

~y --· T-en-. eornpor.ertomo. 

ACTUA 
SOBRE 

l.o9llklnY108 

,,,_ ... 

~ 
Loo--
Loo-
quep1111cfplSl 

l.o9p:¡dros. Pl=Y 
l.ooWnnos. 



3.4 Organización actual del sistema. 

En la Figura Nº 5 y en la Nº 6 se hace un esquema de cómo se 
representa la organización del sistema educativo actual, de la empresa 
escolar que se está estudiando. Éstos se incluyen para que se entiendan 
bien !ns relaciones laborales, además lo que mencioné al hablar del flujo 
de información entre los diversos niveles del organigrama. En la Figura 
Nº 5 se representa el organigrama del consejo técnico de la secundaria. 

La línea punteada indica cuál es In fracción del organigrama que 
estamos estudiando. el resto es su entorno o medio ambiente. 

Sólo falta, para una descripción total de la escuela como sistema, 
una somera determinación de las funciones del personal 
directivo de la misma, como coordinadores del funcionamiento de los 
diversos procesos educativos, además de que son los encargados de 
evaluarlos y retroalimentar esta información para su mejoramiento. 

* El Director de la Sección Secundaria: es la autoridad de su 
sección, toma lns decisiones a todos los niveles, auxiliado por los 
demás funcionarios; coordina y unifica las actividades académicas 
colectivas, los restantes procesos educativos y las tareas 
administrativas. 

Todos los profesores dependen de él en las actividades 
relacionadas con su función docente y administrativa, así como en 
cualquier actividad relacionada con su cargo. 

• El Director Técnico: es el encargado de las relaciones con la 
Secretaría de Educación Pública. Forma parte del Consejo Técnico de 
la Sección. 

• El Coordinador General de la Secundaria: es el 
directamente responsable de la disciplina, exigencia académica y alto 
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' 

[!gura 112 5, 

Organigrama del Consejo Técnico de SecWldaria 

DIRECCION 
GENERAL 

------------------------------------------ -------------------------------------------

1 1 

DIRECTOR DE DIRECTOR 
SECUNDARIA TECNICO 

.,,,,,.,,,,,,,,,,,,, "''''''"'''' '"''''""' 

1 1 

COORDINADOR SECRETARIO 
DE GENERAL SECUNDARIA 

. ' '---------------------·---------------------------------------------------------7----------·· 
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.. 

Figura NO 6, 
Organigrama General de la Escuela. 
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nivel escolar de la Secundaria. Forma parte del Consejo Técnico que 
se reúne semanalmente. 

• El Secretorio del Consejo Técnico: es el responsable directo 
de algunas actividades formativas y de que la atención personal a los 
alumnos se lleve a cabo de manera adecuada. Entre sus funciones. 
destacan: 

En general, el Coordinador y el Secretario pueden intercambiar 
funciones, es decir, ninguna de las funciones del Secretario es 
absolutamente ajena al Coordinador y viceversa: ambos son 
responsables del funcionamiento operativo de todos los procesos 
educativos. 

- 79 -

ESTA 
SALIR 

rrns 
DE lA 

M~ DfM 
E!iiUBTECA 



4. APL!CACION DE LAS DIVERSAS HERRAMIENTAS DE DECISION Y DE 
CONTROL PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DE OPERACIONES AL 
SISTEMA EDUCATIVO. 

4.1 Introducción. 

Este capítulo no pretende hacer aplicaciones pormenorizadas de 
los diferentes métodos que son propios de la Administración de 
Operaciones al sistema productivo de una escuela, porque esto 
haría interminable el estudio. Más bien pretende buscar la 
nnalogín o comparncjón entre ambos sistemas. Esto significa que 
entramos a la parte central de la tesis: demostrar que sí se 
parecen en el terreno práctico los sistemas productivos y el 
sistema educativo.De hecho. existen varias técnicas pedagógicas y 

organizacionales de las escuelas, que no son más que aplicaciones 
sencillas de los métodos de Ingeniería. 

En el próximo capítulo, describiré con detalle algunos métodos 
utilizados, que han dado resultado al aplicarse al colegio. Por lo 
pronto, simplemente describiré las posibles aplicaciones de otros 
métodos, que requerirían un estudio o una descripción detallada 
posteriores. 

La esctructura que se ha dado al capítulo responde a los cinco 
grandes campos de decisión de lo Administración de 
Operaciones que ya se han tratado: Proceso, Capacidad, 
Inventarios, Fuerzo de Trabajo y Calidad. 

4.2 El proceso. 

En Producción se ha hablado tradicionalmente de dos 
clasificaciones de proceso productivo: primero, un proceso que se 
clasifica de acuerdo al tipo de Oujo que sigue el producto (flujo 
en línea, intermitente o por proyecto); segundo, un proceso según 
el tipo·· de pedido: producir para almacenar o producir para 
cumplir con el pedido concreto (por pedido). Nos centraremos en 
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la primera clasificación, dado que se asemeja más al análisis del 
proceso educativo, basados primeramente en quien recibe la 
transformación del proceso (el producto), que para los diferentes 
procesos se refiere al "sujeto sobre el que actúa", según se señala 
en el Cuadro NºS de la sección 3.3.3.; y en segundo lugar en el 
proceso en sí: quién actúa, según ese mismo cuadro. 

SI fijamos la atención en los encargados de realizar la 
transformación, la clasificación puede ser distinta, por eso se 
hace la distinción. Por ejemplo: desde la perspectiva del trozo de 
aluminio, si hay varios trozos Iguales a él que serán rectificados 
uno tras otro, podríamos hablar de que es un proceso en serie o en 
linea; sin embargo, desde la óptica de la máquina rectificadora, ese 
trabajo podría ser un proceso por lotes, dado que además debe 
hacer otras operaciones distintas a otros lotes de alumnlo. Qlll2.á 
sea proyecto único si se trata de un lote de piezas cuya 
manufactura sea tan específica que no se repita otra vez con 
distintos lotes de material. 

Esto ocurre con las clases, por ejemplo: para el alumno son un 
proceso en serle o línea: una tras otra, lo mismo para todos; sin 
embargo, para el profesor pueden ser un proceso Intermitente o 
por taller, dado que en un grupo distinto de alumnos puede dar la 
misma clase de otra forma. 

Quizá el arte de un buen maestro sea el no dar las clases en 
linea, todas Iguales, como una tarea repetitiva, sino hacer de cada 
una, una pieza particular: explicar lo mismo de otros modos para 
perder la rutina. Quizá una clase particular de un tema concreto 
puedaserun "proyecto único". 

las características de los procesos según el flujo del producto se 
señalan en el Cuadro Nº 6, en esta sección. 
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HLEMBNTOS 

PRODUCTO: 
Tipo de pedido 

Flujo del 
producto 
variedad de 
productos 
Tipo de mercado 
Volumen 

MANO 08 OBRA.1 
Habilidades 
Tipo de Tarea 
Salario 

CAPITALt 
Inversión 
Inventario 
Equipo 

OBJETIVOS; 
Flexibilidad 
costo 
Calidad 
Tiempo do 
procesamiento 

CONTROL Y 
PLAHBACIONt 

control de la 
producción 
Control de 
calidad 
control del 
inventario 

Cuadro NO 6. 
características de los procesos. 

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS 

EN LINBA INTBRMITBNTE 

continuo o en Bn lotes 
lotea grandes 
secuencial Mezclado 

Baja Alta 

Bn masa Clientes 
Alto Mediano 

Bajas Altas 
Repetitiva No rutinario 
Bajo Alto 

Alta Media 
Bajo Alto 
Para usos Para UBOB 
especiales generales 

Baja Mediana 
sajo Mediano 
Consistente K4.s variable 
Bajo "9diano 

F4cil Dificil 

F4cil Dificil 

Fácil Dificil 
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POR PROYECTO 

Una sola unidad 

Ninguno 

Huy alta 

unico 
una sola unidad 

Altas 
No rutinaria 
Alto 

saja 
Medio 
Para usos 
generales 

Alta 
Alto 
K4s variable 
Alto 

Dificil 

Dificil 

Dificil 



4.2.1 Tipos de proceso que se realizan. 

Siguiendo la clasificación que hemos descrito, podemos 
analizar el proceso educativo según los tres tipos de proceso 
existentes. Para facilitar la presentación de este estudio, se 
muestran dos nuevos cuadros: uno desde la óptica del 
producto (el alumno, Cuadro N" 7) y otro desde el punto de 
vista del proceso en sí (Cuadro Nº 8).Para esto, sobra decir 
que siempre el alumno juega un doble papel: no sólo es 
producto, siempre es también actor o encargado. dado que sin 
su participación no hay educación verdadera: siempre puede 
actuar como por "proyecto único". Hecha esta aclaración, por 
simplicidad se omite esta circunstancia en los cuadros cuando 
no sea un factor claramente diferenciado. 

4.2.2 Tecnología empleada. 

El segundo de los factores que se analizan al hab.lar de un 
proceso, es la Tecnología que se emplea. Como se trata de una 
empresa de servicios, la tecnología es adecuada para este estilo 
de empresa: hay tecnología cuando los servicios pueden 
estandarizarse y se proporcionan al cliente en fonna eficiente 
y atractiva. Todo se diseña de manera que se minimicen los 
errores y se automatizan algunas etapas del servicio para que 
los costos se reduzcan y con menores recursos pueda lograrse la 
estandarización. 

La tecnología· de la empresa educativa busca el 
establecimiento de sistemns o manuales de procedimientos, con 
los cuales se estandarizan las . funciones qué deben realizar 
todos en ei pnpel que juegan. dentro de la empresa. Así, por 
ejemplo, de igual ·modo que en una empresa de producción 
existen las especificaciones tecnológicas de las máquinas o de 
los procesos, en el colegio se contienen todas las funciones en 
estos manuales, que constituyen In tecnología propia de In 
escuela, además de In tecnología propia de cada profesor en sus 
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Cuadro NO 7. 
Clasificación de los procesos educativos desde el punto de 

vista del sujeto que sufre la transformación. 

CUADRO DE CLASIFICACION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL SUJETO QUE SUFRE LA TRANSFORMACION. 

PROCESO PROCESO EN LINEA INTERMITENTE POR PROYECTO 
GBNERICO PARTICULAR 

Clases diarias L!8 recioe 1 '!ª wa, = 
,2.,~losotros 

Tareas tasmlsmm. =~10 :=~~~ 
Exámenes ~~~ =~M 

l;)IS808tl_IUn~...,a¡O 

Mrdeles ~nillalUJmno 

Exémenes las mlamas. ~~;; ~~!!'!fa~ 
MEDIOS Bimestrales 

ACADBHICOS RevlSlón de ip:i:~r~~k>s 
COLECTIVOS aountes 

Participación ='=~ 
Concursos o...1p-......,üuuO-.iouu'll' 

Trabajos de e--•~ ~ch':i: ~1se~un~11>a¡o 

lnvestinaclón las mismOS. P6f50 nal al alu!mo 

Visttas ~~~""';d~ 
académicaS 
Con profesores ~~~~: vnacon_.~, 

PRECEPTORIA 
CrilcaconunptotescK. 

Con alumnos ..,,,..,._un_ 
aral.tehablaooncAJ 

u11~.-..,... . 
li1k:a con U'1 akJrmo. 

Enlrevlstas con ~can a.en~~1 

BIHOHIO nonós 
...,.....,_ 

FAMILIA- cursos de ~·~·engpoo. ~-···,-·. 
ESCUELA formación para ~Y"'" personamonte li 

'emllll edeoJaCbl. ac:IW•IMlclldas 
nanás c.adagrupo. ...,.,del grupo. 

INTERACCIONES Amblenle ·-.. •··-- ~ag_~!?.··.~ .... i• 
,_..., ___ 

del ant>Mn'e c:crno un damododtstlntola 

__ .. 
,., ............ - modo<ldnto. 

Torneos "'~···~'#.ellplll', 

Convivencias :;.=:,:;;; ...... l~WV _...., 
Acllvidades ... 

ACTIVIDADES Deportivas en 

·l!X'l'RA Aclividades ... 
CURRICULARES Artlslicas 1 en 

Evenlos Sociales ry~~·ª'.'"_,_,a 
demodoi:lstintola 

··--:--•~··~--strw 

·~~coo:ioun 

__ ,.., 
........ 

Asambleas 81QUema81nfmnedón, ........... 
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Cuadro NQ 8. 
Clasificación de los procesos educativos desde el punto de 

vista del proceso de transformación. 

CUADRO DE CLASIFICACION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DESDE EL 
. PUNTO DE VISTA DEL PROCESO DE TRANSFORMACION. 

PROCESO 
GENE RICO 

PROCESO 
PARTICULAR 

Clasesdiartas 

Tareas 

Exámenes 
parciales 
Exámenes 

EN LINEA INTERMITENTE POR PROYECTO 

MEDIOS Bimestrales 
ACADEMICOS ~R.~v~i~~-6~n~d~.~~+'"""-'"-"""''--~+,,""'"""""""""'~-h"""""'""'"""""""~· 
COLECTIVOS apuntes 

l-;;'Pa~rt~~7-¡p~a~ci~ó~n~-¡.~~~~~--t-te;.,,,c:;;;-::;;;:;,;;---l-F.'iiif;ii~;,,..,,.,,,=-1· 

Concursos 
Trabajos de 
lnvesti ación 
Vtsttas 
académicas 
Con 

Pru!CEPTORIA reo~r~~~~~~~~~~·n~"a~s~-¡.~~~~~--t..,,,,;;::;;,""";:;:;,,;;:;;.,.-l-n;;,,,,,~"""'c---ll 

BINOMIO 
FAMILIA
ESCUELA 

INTERACCIONES 

Entrevistas con 
papás 

Torneos en 
recreos 
Convtvencias 

Actividades 
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clases (dldáctlca), y de la calidad humana del trato de quienes 
dan la cara por el colegio harta afv.era (profesores, preceptores, 
secretarias, directivos), que saben cómo debe ser el 
comportamiento de un trabajador de la escuela hacia la gente 
de fuera, para que sea un servicio de calidad. 

Además de la "tecnología en el trato humano ",a nivel 
oficinas, se puede manejar la tecnología propia para 
estandarizar las funciones, en lo referente a las políticas para 
entrega de mensajes, mecanografiado y corrección de trabajos 
escritos, copiado de material Impreso, archivo y calendarización. 
Para esto se ha Implementado el uso de varias computadoras, 
sobre todo en las oficinas de Dirección General. 

Entre los actuales directores se ha instalado una red de 
Información mediante computadoras, lo que permite una mayor 
comunicación relevante y oportuna 

.El trabajo se encuentra regido por los siguientes 
documentos: 

l. Manuales de procedimientos: para los Consejos 
Directivo y de Sección, para tltul:~res; para el profesor. En 
estos manuales se estandarizan sus funciones con mucha 
claridad: pasar lista, dejar "x" número de tareas, no sacar 
alumnos de clase, etc.También se incluye un organigrama, 
para él cónoclmlento de las líneas de autoridad e Información. 

. 2 .. Calendario de actividades escolares. Incluye todos 
los procesos educativos citados en el Cuadro Nº s; dispuestos 
en el tiempo. 

. . . 3.: Programas de. las diversas mate.rlas. Que Incluyen 
un avance programático de lo que debe verse en 'cada clase y 
la tarea que debe asignarse . 
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4. Horario Escolar. Donde se Indican las clases y cada uno 
fija su horario de entrevistas. 

S. Políticas y procedimientos Internos: cómo 
concertar una entrevista con los padres de familia, cuál es el 
procedimiento para que los alumnos se relnscrlban, qué hacer 
con un alumno que no trae uniforme, cuándo regresarlos a su 
casa por retardos, etc. Actualmente no están por escrito: una 
mejora tecnológica elemental sería estandarizar estos 
procedimientos. 

6. Manual del preceptor: se dan orientaciones de 
cuántas veces deben hacer la preceptoría, qué temas se 
pueden tratar, cómo enfrentar la primera entrevista, etc. 

7. Reglamento de alumnos y principios básicos de 
los alumnos. 

8. Catálogo de formas. Esto no existe, pero podría 
hacerse para establecer cuáles son los formatos necesarios 
para que la Información sea oportuna y sistemática entre los 
diferentes estratos de la organización educativa. 

9. Disposiciones de aplicación del reglamento. Está 
en proceso de elaboración, para unificar criterios de actuación 
en los pequeños detalles al aplicar el reglamento de alumnos. 

Estos documentos son fruto del trabajo de mucha gente en 
muchos aiíos, y cuando se van actualizando, constituyen la 
tecnología a emplear por la gente que participa en el proceso 
educativo. 
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4.2.3 Flujo de proceso. 

También debe analizarse en todo proceso, cómo es el !lulo a 
través del cual realiza sus transformaciones al producto y le 
aporta un valor agregado al que Inicialmente tenía. En realidad 
la misión de poner en papel los diagramas de todos los 
"mlcroprocesos" que hay en el proceso educativo, sería una 
labor interminable; sin embargo a manera de ejemplo, realizaré 
los diagramas de algunos de los procesos que se dan en la 
operación de una escuela. La utllldad de cada uno de estos 
diagramas es clara, ya que permiten comprender los pasos de 
cada proceso para que realmente consiga llegar al resultado 
previsto . 

. No solo pueden aplicarse los diagramas de proceso al proceso 
educativo en sí, sino que también pueden diagramarse los 
procesos aledaños al educativo, que se dan en toda organización 
escolar: proceso de Inscripciones, proceso de elaboración de 
propuestas, proceso para hacer los grupos de clase, los horarios, 
proceso para recibir los pagos y llevar la contabilidad, etc. 

En las siguientes páginas se ejemplifican los siguientes 
diagramas de !lulo: 

a) Procesos educativos que se dan sobre el aiumno.(Flgura 
Nº 7). 

b) Proceso de Inscripciones (Figura Nº 8), y relnscrlpclones 
(Figura Nº 9). El primero se muestra en un formato y el 
segundo en forma de diagrama de flujo . 
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[~gura N2 7. 

Procesos educativos que se dan sobre el alumno 

PROCESOS EDUCA TIYOS 
ENUNALUUNO 
Dúlú'R4MA OEFLWO 

Tiempo 

----
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0 
Con menor 
frecuencia 

® 
Diariamente 
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Figura NO 8. 
Proceso de Inscripciones. 

PROCESO DE ADMISIONES PARA NUEVO INGRESO 
FAMIU_A_ __ A_LUMfllQ_ CA4A___11t2_Mlfil011!_ES_ _ ENTBElllS'[ADOR SECCION 

1º Llenar SOfialud 

2" Citaaentrevtsta 

'.1' 

4° Entrevista 

5' 

~ 
.,. 

B" Entregarlos 
documl!r<os 

9° Pagar exarren de 
adrrisión 

10' 

11º 

12" 

13" Comienza P'aZO 
de10dfaspara 
formalizar~ 

14º Inscribirse llenando 
lalichay-la 
cuota v aoortaclón 

1s11
: 

Entrevista 

Ex. Admisión 

Ex. Madurez 

Cobrar 

Darle la ella 

Hacer el expedlenle y 
darlo al entrevislador 

Arthlvar el expediente 

Elaborar la relación de 
exámenesyenvlarala 
sección 2 días antes 

lnlegrarOocumenfos al 
expediente 

Callflcario,lnclult ant>os 
en el expediente 

Enviar expediente al 
Consejo de Admisiones 

Avisaralaslamifias 

Cobrar Uenar ficha de lnscrip. 
ci5n e lncluir recibos en 
e!expedier<e 

AduaUzar la lisia de !ns· 
crilos y pasar sema.nai. 
mente los dalos al ConsJ;t 
)'.l de Admisiones 

Entrevista: llenar el formato y coir
cretar el pago de la aportaCJón y 
la fecha de examen de adllisión. 

Devolver expediente a Admisiones 

Aplicar examen 

Ca.llflcar.coroontar y 
envlaraadm!Siones 

CONSEJO 

Reunirse para 
decidir y devo! 
ver e>rpediente 
a admisiones 



PROCESO DE 
HEINSCH/PCIONES 

Dt4ú"'R4MADE FLWO 

-FLUJO DEL PROCESO 

------+-
INFORMICION 

[igyra 11!! 9. 
Proceso de Reinscripcio_,:n"'e"s"-.-----~ 

CONSEJO DE 
SECUNDARIA 
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c) Proceso del control de preceptoría. (Figura Nº 10). 

Se muestran además dos er:lficqs fluio de proceso, a manera 

del estudio que se hace en Ingeniería en el "Estudio del 

Trabajo": 

d) Proceso de las actividades de un profesor titular en un 

día.( Figura Nº 11 ). 

e) Proceso de las tareas que debe cumplir un profesor en 

cualquier clase.(Figura Nº 12). 
f) Proceso que debe seguir un preceptor al realizar su 

entrevista con el alumno.(Figura Nº 13). 

La idea de los diagramas es reflejar e11 1111 papel cómo debe 
ser el proceso, para q11e q11ie11 renga q11e realizarlo sepa 
c/arame/lle qué paso seguir para ser eficiente. Basados en los 
diagramas, se pueden hacer las gráficas de flujo como las de los 

incisos d. e y f. con el fin de estudiar más a fondo cada proceso 

para optimizarlo. 

Como se habrá visto, en los tres procesos estudiados se 

plantea un flujo de actividades de alguien que realmente desea 

cumplir con sus funciones. porque de hecho cuida detalles de 
quien desea llegar n todo; sin embargo, no es eficiente porque 

está mal planteado el proceso que sigue o él nunca se ha puesto 

a reflexionar sobre cómo llegar incluso a más. Se ha tratado de 

describirlos de la forma más apegada a la realidad para la 
validez del estudio. 

Según se demuestra en lns gráficas, los tiempos totales son 

superiores a lo que debería ser la realidad (el titular está ·solo 6 

horas en el colegio y la suma de tiempo del estudio es de 459.74 

minutos. o sea 7 horas 40 minutos. por ejemplo): por eso el 

titular •. el profesor o el preceptor no llegan a todo lo que deben 
cumplir, y eso que se ha planteado una situación hasta cierto 
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[iguro N9 10 
Proce"o de Control de Preceptorie.. 
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Figura NO 11. 
Proceso de las Actividades de un Profesor Titular en un dia. 
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Fiaura NO 11 -cont-
Proceeo de las Actividades de un Profesor Titular 
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Figura NO 11 -líltima-
Proceso de las Actividades de un Profesor Titular 
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Figuro NO 12 
Proceso de las Tareas que debe cumplir un Profesor en Clase. 
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Figura NO 13. 
Proceso que debe seguir un Preceptor al realizar una 

Entrevista con el Alumno 
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punto ideal, sin interrupciones por problemas graves, 
entrevistas que no se habían previsto. errores humanos de 
programación, épocas de exámenes donde hay mayor carga, etc. 

Es muy difícil estandarizar lo que ocurre en un día, sin 
embargo, el ejemplo usndo nos revela serios problemas de 
organización personal. En los tres estudios se trata de un 
profesor titular que usa una determinada oficina (como se 
muestra en el mapa y tabla de distancias de la última página de 
la Figura Nº 11 ). Podrían hacerse también los estudios de todos 
los demás profesores, según las circunstancias de cada uno para 
optimizar su tiempo. Este tiempo no sería tanto para hacer más 
cosas, sino para que realmente lleguen a cumplir las que deben 
hacer. 

En resumen: el análisis de los gráficos de flujo de proceso nos 
demuestra que realmente se puede obtener una utilidad de este 
método de ingeniería para mejorar los procesos de la escuela. Se 
ha citado solo el estudio de algunos de los procesos, pero 
podrían aplicarse prácticamente a todos. En el próximo capítulo 
mostraré cómo se ven los mismos procesos una vez aplicados los 
cambios. demostrando citrta mejoría en base a la sugerencia de 
modificaciones en el proceso a seguir. 

4.2.4 Distribución de planta. 

Sin duda alguna el problema de las distancias recorridas en 
un colegio tiene gran importancia, más aún en una escuela de 
grandes dimensiones como la que estamos estudiando. Se 
pueden llegar a perder quizá horas enteras durante una semana 
de trabajo, en dar vueltas por los pasillos. Sería muy interesante 
realizar todo un estudio de la distribución ideal del colegio, 
analizando todos los procesos que se da.o en él, sin embargo esto 
sería en sí mismo, tema de una tesis completa, Por esto el 
estudio se basa en algunos pocos, tales como la ubicación de 
ciertos departamentos o el análisis de diagramas de hilos de 
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algunas personas que se mueven mucho en la escuela: 
directores de sección, mensajeros, profesores, etc. 

Como ejemplos de toma de decisiones de Distribución de 
planta en una institución esrolar, utilizando métodos de 
administración de operaciones, se presentan a continuación la 
ubicación de los servicios de enfermería y un método empírico 
para cuidar en los exámenes. 

a) Ubicación de los servicios de enfermería. 

!.as decisiones referentes a la locallzaclón de unidades de 
emergencia han sido a menudo tomadas sobre la base de dar 
una mayor cobertura geográfica, hallando el centrolde de la 
distribución geográfica de la planta de que se trate. Sin 
embargo, las normas de cobertura geográfica no consideran la 
densidad de las necesidades de esos servicios, ni tampoco la 
velocidad de los desplazamientos o la facilidad para 
realizarlos. Por esto el estudio que se presenta no sólo 
ronsldera el aspecto geográfico para la ubicación de los 
servicios de enfermería. 

Para el estudio, se parte de los siguientes supuestos: 

* Se está analizando la "atención de rutina", que es el 
servicio más medible o controlable, no tanto las 
emergencias que son más bien ocasionales y por tanto 
Imprevisibles.Además, si ocurre algo grave se pierde el 
tiempo que haga falta para atender el problema, 
Independientemente de dónde esté la enfermería.Para el 
estudio, la "atención de rutina" significa que el alumno vaya 
a ser atendido saliendo de su salón, y vuelva a su salón. SI 
la gravedad del !)adeclmlento amerita que se le regrese a 
casa, ya no se considera "de rutina". 
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Los alumnos salen a una "atención de rutina", 
ordinariamente desde su salón. y como consecuencia 
pierden clases. No interesa para este estudio si acuden al 
médico desde el patio porque están en recreo, ya que no 
pierden tiempo ~. 

• La variable a minimizar es el número de sei¡undos de 
clase "perdidos" en la enfennerfa. globalmente en el colegio. 

• En la secundaria y en la primaria, deben solicitar 
permiso de su profesor titular para asistir, para que éste 
lleve un control de las salidas al médico. Se parte de la base 
de que todos los desplazamientos comienzan desde el salón, 
una vez dado ese permiso. En la realidad, en la secundaria 
cuesta más trabajo conseguir el permiso, dado que el titular 
no suele estar en el salón de clases, situación que sí se da 
en la primaria donde el titular permanece casi todo el día 
porque da varias materias en su salón y sólo ahí. 

• La velocidad promedio de desplazamientos a la 
enfermería, parece ser de 1.5 m/s para alumnos de 
secundaria y 1.25 m/s para alumnos de primaria 
inferior.Por interpolación, en primaria superior es de l.375 
m/s. 

• Suponemos la profesionalidad del médico, que no 
retiene a los alumnos innecesariamente, sino que les 
atiende y les hace volver a su salón cuanto antes.Es decir, 
todas las revisiones duran más o menos lo mismo por lo 
que éste no constituye un dato relevante para el estudio. 

El estudio se basa en las Tablas Nº 3 y Nº 4, que se 
muestran en esta sección. En la Tabla Nº 3 se han colocado los 
datos de servicio de enfermería, en función al informe médico 
del curso anterior. La primera parte corresponde al informe 
médico, y la segunda a las distancias y tiempos requeridos 
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Tabla NO 3 
Estudio sobre la ubicación del Departamento Médico 

ESTUDIO SOBRE UBICACION DEL 
DEPARTAMENTO t-IEDICO 

Sección Grado Grupo 

1' A 
1' e 

<O: 1' e 
¡;:Q -..-- A 

<a: 2' e 
::;;w ,. e 
-1L ,. A ct:z a.- ,. e 

3' e 
3' o 

TOTALES PRIMARIA INFERIOR ,. A ,. e 
<a: ,. e -o S' A a:-<a: 5' 6 ::¡;w 
-Cl. 5• e a::::i 8' A Q.(/) .. B .. e 

TOTALES PRIMARIA SUPERIOR 

< ¡;: 
< o z 
:::i 
tl 
w 
U) 

1• A 
1' B 
1' e 
2' A 
2' B 
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3• A 
3' e 
3' e 

TOTALES SECUNDARIA 

TOTALES PRIMARIA 

TOTALES ESCUELA 

Alumnos 
alcndldM 

90 
21 ., 
54 
00 

" 45 
63 

72 

" 630 
54 
72 
72 
61 
72 
126 
144 
90 
108 
819 
234 
\08 
252 
144 
252 
252 
180 
252 
270 

1953 

1449 

3402 

O!slancia 
actual 

73 
79 
B3 

100 
91 
95 
115 
127 
118 
\09 

53 
53 
37 
53 
53 

" 38 
38 
38 

141 
143 
121 
123 
98 
100 
88 
ea 
98 

Velocidad 
romedlO 

1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1,25 
1.25 
1.25 
1.2.5 

1,375 
1.375 
1.375 
1.375 
1.375 
1.375 
1.375 
1.375 
1.375 

1.5 
1,5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1,5 
1,5 

Ticm 

116.BO 
126.40 
1:12.BO 
160.00 
145,00 
152.00 
164 00 
203.20 
188,80 
174,40 
15700 
77.09 
n.oo 
SJ,62 

77.09 
77.09 
40.73 
55.27 
55.27 
55.27 

''"' 188,00 
190 67 
161.33 
164.00 
130.67 
133.33 
1\7,33 
117.33 
130,67 
144,GCI 

102,76 

128,78 

Totnltlempo 
rd1do 

10.512,00 
3.412.80 
6366.40 
8640.00 

13.104.00 
8.208.00 
8.260.00 

12601,&l 
13593.60 
12.556.60 
9947520 

4.162,91 
5.550,55 
3.874.91 
6.244,36 
5.550,55 
5.131.64 
7.!159.27 
4974,55 
5.969.45 

4941818 
43.992.00 
20.592.00 
40.656.00 
23616.00 
32.928.00 
33 600.00 
22.176.00 
29.568,00 
35.280.00 

282.408,00 

148893,36 

431.301,38 

NOTA.Los nümoros on negnta indican los promedios por sección o glotlalos de lo que tardan los alumnos en llegar 111 médico. 

El global anual equtvale a 119,81 horas de alunvios perdiendo 
tiempo en ir a que el ~dice les cheque. 

Corno esto 8'i de ida y vuelta, se pierden 239,61 
en un ct1r.io escolar por viajes a la t!nfe1me1(¡, 
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Tabla NO 4 
Estudio sobre la ubicación del Departamento Médico: 

Estudio del Centro Geográfico. 

ESTUDIO SOBRE UBICACION DEL 
DEPARTAMENTO MEDICO 

Cálculo del centro geográfico 

Alumnos 
a1endldos 

Coordenada Coordonada AIUmnos por Alumnos por 
Sección Grado -x· "Y" -x· "r 

1' A 90 

1' B 27 

«I: 1• e 63 

Ci:Q 2• A " <O: 2' B 00 
::;;w 2• e 54 
-u. 3• A 45 O:z 
Q.- 3• B 63 

3• e 72 
3• o 72 

TOTALES PRIMARIA INFERIOR 630 
4• A 54 
4• B 72 

<(o: .. e 72 -O 5• A " o:-
<(O: 5• B 72 ::;;W 
_Q. s• e 1~6 
O::J .. A 144 Q.60 .. B 90 .. e '°' TOTALES PRIMARIA SUPERIOR ... 

<( 
a: 
<( 
Cl 
z 
:J 
ü w en 

1' A 234 
1• B 'º' 1• e 252 
2' A 144 
2• B 252 
2' e 252 .. A ... 
3•· B 252 
3• e ?.10 

TOTALES SECUNDARIA 1953 

TOTALES PRIMARIA 1449 

TOTALES ESCUELA 3402 

, Comlderandc 
fre"éuencias 

COORDENADA "X" 17,56 

COORDENADA-V- 31,76 

56 
60 
6() 

se 
se 
6() 

60 
se 
56 
56 

576 
37 
37 
37 
37 
37 
2' 
22 
22 
10 

261 
·19 
·11 
·19 
·11 
13 
13 
13 

• • 
·3 

037 ... 
·S61oel 
centrolde 

29,79 

14,39 

- 103 -

22 5040,00 1.980,00 
12 1620,00 324.00 

• 3780,00 504,00 

·• 3024,00 -486,00 
o 5040,00 0,00 
.4 3240,00 -216.00 

·24 2700.00 -1.080,00 
·36 3528,00 •2.268,00 

-27 4032.00 ·1.94<4.00 ... 4032.00 •1.296.00 
·76 3803800 -448200 
25 1998.00 1.350.00 
·19 2664.00 •l.388,00 
3 2664,00 216.00 

·19 2997,00 •1.539,00 
·25 2664,00 ·1.800,00 
·25 2n2.oo ·3.150,00 
19 3168,00 V36.00 
25 1D80.00 2.250.00 
25 1080,00 2.700,00 

2198700 139500 

• -4448,00 2.106,00 

• ·1188,00 972.00 
25 -4768,00 6300.00 
25 ·1.584,00 3.600,00 .. 3276.00 21.168.00 

" 3276,00 21.672.00 
74 2457.00 13.986,00 
74 2268.00 18648.00 
04 2430,00 22.680,00 

470 1.701,00 111.132,00 

.. 7 511.023,00 ·3.087,00 

403 59.72~,oo 108.045,00 



("costos unilurios", cuya suma pretendemos minimizar). Todo 
esto se refiere n la actual localización de la cual 
determinaremos el "costo" en "segundos de clase perdidos" 
para que, posteriormente. se haga una distribución nueva que 
minimice los tiempos invertidos en las visitas rutinarias al 

médico. 

Analizando los datos parciales que arroja la estadística del 
médico, es mucho mayor la afluencia de alumnos de la 
secundaria que de la primaria, a razón del 35% respecto al 
número de consultas y del 89.7% más en cuanto al tiempo 
perdido.Más aún si consideramos que en cuanto población. 
están en relación casi del 2 a 1 en favor de la primaria. 

Se puede intuir por el 89.7% mencionado antes que 
actualmente el departamento médico está en la primaria, y es 
por esto que se eleva tanto la diferencia en cuanto a tiempo 
de trayecto empleado. En la siguiente sección, capítulo 5, se 
presentará la ubicación posible del servicio médico o la 
manera de buscar una ruta más corta para que la secundaria 
acceda más rápidamente al servicio actual, que es la sección 
que eleva el resultado global de tiempo perdido. 

Además, en la Tabla Nº 4 se muestra el estudio realizado 
para determinar el centro geográfico de los salones en el 
ptinto (29.8,14.4) según se indica en el diagráma de 
recorridos (vid. Figura N° 14), sitio que no coincide con 
ninguna instalación cercana disponible. También se determinó 
una especie de "centro de masa" considerando no solo Jos 
salones sino las demandas de atención médica de los 
diferentes grupos de clase. 

Este estudio nos da como centro óptimo el punto 
( 17 .56,31.76). siendo el lugar más cercano disponible la actual 
oficina del administrador que está a 45 metros del lugar 
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Figura NO 14. 
Diagrama de Recorridos. 

DIAGRAMA DE RECORRIDOS 
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actual.Como hemos dicho se ampliará el estudio en el capítulo 
5, en la sección 5.2.1. 

bl Método empírico para fnci litar que el profesor cuide que 
no se copie en 1 os exámenes. 

En toda distribución de planta se busca que queden 
cercanos o adyacentes los lugares cuya dependencia sea 
absoluta y más alejados aquéllos cuya dependencia sea 
menor, ya sea por el número de viajes, el flujo de información 
o la disminución de costos de envío o mensajería, lo que 
provoca a fin de cuentas un aumento en la productividad. 

En el proceso de la Evaluación de los alumnos en una 
escuela a través de Exámenes Bimestrales -uno de los 
procesos educativos llamados "académicos colectivos"-, sucede 
exactamente lo contrarjo: se pretende que se ubiquen los 
alumnos de !al modo en que dependan lo menos posible unos 
de otros, buscando no crear la necesidad de copiar o al 
menos la oportunidad de hacerlo. 

Una buena distribución en este sentido puede hacer que un 
solo profesor sea capaz de cuidar todos los posibles 
movimientos del alumno que desea copiar o al menos hacer 
"impopular" la copia, como se describirá en el siguiente 
método empírico. Así se facilita que se cuiden bien los 
exámenes sin necesidad de tener 2 o 3 profesores por grupo, 
situación a la que es difícil llegar por la falta de 
disponibilidad de tiempo de los profesores. 

La variable a minimizar sería la "copiabilidad" de la actual 
distribución geográfica de los alumnos en el salón. Este 
término indicaría la facilidad para la copia, que 
informalmente podría medirse en términos de la distancia 
entre exámenes iguales y de la diferencia entre las 
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ca¡>aciúades el.! estudio de los que podrían copiarse. Aunque 
en la prñctica no solamente se copian un mal alumno con uno 
bueno, sino que hay de todo, la "copinbilidad" sería mayor 
entre éstos que entre dos de igual capacidad, ya sea alta o 
baja. 

Si se tratara de medir este aspecto. podrlamos ponerlo en 
función directa de In diferencia de conocimientos y en función 
inversa de la distancia entre exámenes iguales. Sería muy 
interesante medir la copiabilidad potencial de cada uno de los 
alumnos según la distribución de lugares inicial y la que 
ofrece el método de ordenamiento que se expone a 
continuación, con el objeto de ver si la suma total del salón 
mejora o empeora con el método propuesto. 

El método se basa en la hoja de cálculo que lleva el profesor 
con las notas parciales de sus alumnos. Ésta se muestra en la 
Tabla Nº 5. 

En función de la calificación parcial obtenida hasta el 
momento del examen, el profesor puede determinar con un 
"sort" (u ordenamiento) de la hoja de cálculo quiénes son los 
mejores alumnos (que necesitan copiar menos por tanto) y 
quiénes los peores, al menos en esa materia (que pueden 
estar más urgidos de copiar). 

El "sort" los ordena del mejor alumno al peor. 
Automáticamente, la misma hoja de cálculo coloca en un 
mapa del salón el nombre de cada alumno empezando por la 
banca de atrás a la izquierda. según el profesor, siguiendo por 
la de atrás a su derecha y así hasta asignar todos los lugares 
de la fila del fondo del aula. Se sigue con las demás filas de tal 
modo que el que menos estudió se ubica hasta adelante a la 
derecha, sin nadie delante a quien copiar, siendo quizá el 
profesor que está cuidando el más cercano a él. 
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Tabla NQ s. 
Hoja de cálculo para Calificaciones 

(Método para evitar la copia en exámenes) 

HOJA DE CALCULO PARA CALIFICACIONES 

Nºlista l'Eval 2'Eval 3'Eval 4'Eval P1omedlo 
3 Ar1uroA111lcs 4,5 3 2,5 3,33 

33 Alberto Ouintano 5,5 3,5 4,33 

Sergio Cerrillos 5,5 4 4,83 
42 Claudio Saralegm 5,5 6,5 5,33 

2 Ornar Aronano 4,5 5,50 
46 José Luis Villarreal 3,5 5,50 

40 Rodotlo Sc'inchcz 5,5 4.5 5,67 
11 Dcrek Oc Ja Torre 8 8,5 1,5 6,00 

14 FélixFernándcz 6,5 4,5 6,00 
6 luisCovarrublas 7 4,5 6,17 

20 OanielGuzmén 5,5 6,17 
22 Gmo. Herné.ndcz 5 6,5 6,17 

35 Salvador Reyes 5 7,5 6,17 
43 Ernesto SclJilla 7,5 6,17 

34 Ramón Aamirnz 5,5 7,5 6,33 
38 KennyRogers 6 6 6,33 

Roberto Andrado 5,5 6,5 
37 Ignacio Rodr/guez 6 6,5 6,50 

39 Luis M. Salvador 7 7 7,00 
44 Felipe Sotomayor 5,5 7,5 7,00 

12 Alex Domlnguez 6,5 7 7.17 

26 Enrique lópcz Z. 6,5 7,17 

Adrián CubUlas 7,33 

29 CarlosMuñoz 7 7,33 
16 lsalasGonzlllez 5,5 7.50 

32 Mario Pérez 6,5 7,50 

31 Raymundo Palacios 7,5 7.5 7,67 

23 MguelHerrera 7,5 8 8,17 
36 Aureno Rivera 6 6,5 8.17 
41 Anlonlo C. Sanlos 6,5 10 8,17 
45 GerménTeHo 8,5 9 7,5 8,33 
46 Wal!etZenga 8 8,5 8,5 6,33 
6 Anlonlo Cnrbajal 8,5 8,5 8,5 6,50 

3-0 Cristóbal Ortega 6 8,5 8,50 
47 Martfn Vézquez 6 9 8.5 8,50 
5 Ignacio Calderón 6,5 8 9,5 8.67 
10 Alvaro Cuevas 6 8,5 9,5 8,67 
24 Ronald Koeman 8 9 9,5 6,83 
19 RaúlGutlérrez 9 9,00 
13 MiguSIEspal\a 9 9,5 9,17 
27 Andrés Loyola 8,5 9,5 10 9,33 
17 Teocloro GonzAlez 10 9 10 9,67 
18 Wilson Grantolati 9 10 10 9,67 
21 Héctor Hemtmdez 9 18 10 9,67 
25 Horacio López S. 9,5 19 9,5 9,67 
4 Emilio Butragueño 10 18 10 10.00 
15 WillyGómcz 10 10 10 10,00 
28 JasUs Mar1fnez 10 18 10 10,00 



El mapa se muestra en la Figura Nº 15. 

Si el alumno intenta copiar tendrá que voltear hacia atrás, 
porque los que están adelante son al menos 5 lugares 
inferiores a él en cuanto a la lista de evaluación y esto lo 
saben. Como esto es poco útil, copiará hacia un lado, 
precisamente el de su derecha, porque es donde está uno que 
es mejor; sin embargo ese es el lado que cuida el profesor 
quien se sitúa conforme se muestra en el mapa anexo. 

Para disminuir la posibilidad de copiar ("copiabilidad") sin 
aumentar mucho con esto el trabajo del profesor, es sencillo 
elaborar solo 2 tipos de exámenes los cuales se reparten en el 
salón como tablero de ajedrez. Con esto se forzará a que si 
intentan copiar, buscarán el examen más cercano que sea 
igual ni suyo, es decir no solo al de a un lado, sino al de a un 
lado y adelante, quien es 5 lugares inferior en el 
ordenamiento de calificaciones. Así la distancia entre 
exámenes iguales aumenta y la "copiabilidad" disminuye.El 
tipo de examen está colocado a la derecha de cada nombre en 
el mapa. 

Si la evaluación es semestral o después del primer 
bimestre, puede basarse la distribución y el "sort" en las 
calificaciones de los periodos anteriores para ser un poco más 
objetivos en la asignación de los lugares. Bastará con ir 
llenando la hoja de cálculo con las evaluaciones cada periodo 
(mismas que de cualquier modo se deben !lenar), para que 
automáticamente se vaya corrigiendo el mapa al realizar el 
ordenamiento.¿No es esto un problema de Distribución de 
planta? 

4.3 Capacidad. 

Las decisiones sobre las instalaciones la mayoría de las veces son 
tomadas por el director general y por el consejo directivo consultando 
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Figura NO 15 
Mapa de la Distribución de los Alumnos en un Grupo 

(Método para evitar la copia en exámenes) 

Asignación de lugares para el examen 

28 JelllisMart!noz 8 15 W.U~Gómoz 4 Emillo&JtJ~l'lo D 25 HoraoolópozS A 21 HétlorHMn"'°"Z 0 

18 WllsonGramol111 A 17 TeO<SoroGanlo11Gr B 27 Marés!Ayo!a 13 l.bguolEspa/11 ~G~ 

24 Ronald Koeman B 10 AIYaJOCllOVll.S 5 lgnacioCak:lerón B 47MartlnV~z A 30 Cns!óbaJOrtoga B 

6 AntonK>Clrba:al A 48 Wa11orZonga 45 GomW!Tdlo 41 An!onK>C Santos B 36 AUfehoAJ""'ª 

23 Mogue1HefT11ra 31 Raymundo Pal1ei1 A 32 t.t.lr10P~rez 16 1s.1iasGcnz.\!cz A 2!l CailosMunoz 

!) Adn;tnCubtlas A 26 Enr1qualópezZ B 12 AluDom!llgljeZ A 44 FehpoSotomayot B 39 LuisM Salvador A 

37 lgnaoo Rodffguoz 8 1 RabenoAncffa~ A 38 Konn~Ro;¡ers 34 Ramón Ramfroz A 43 Emosto SoWla 

35 Salvador Rey&\! A 22 Gmo H4!rnándaz 8 20 Daniel GuzmAn A e Ltns covarrutus 8 14 Fél1•FemMdoZ A 

11 OorekOola Tor1" 8 40 AOdolloSAncrlez A 46 J~ luta Wtane1I 8 2 OmarAren1no 42 Cla11i;1.QSmal&gu1 B 

7 SO!'!JIOCllrtillo9 A 33 AlbllrtoQ111ntano B 3 Artu10A\'llts 

Ubicación del profesor 

A) Examen tipo "A• Escritorio 
B) Examen tipo "B" 
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al administrador de operaciones y de otros departamentos en 
cualquier empresa. La decisión de Instalaciones debe concebirse como 
una decisión que afecta a todas las partes de la organización y no sólo 
al departamento de operaciones. Las decisiones de Instalaciones 
requieren recursos de capital y por tanto Interesan a los 
administradores financieros. Afectan también a la habllldad futura de 
la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes y por lo tanto 
Interesan al departamento de mercadotecnia. Debido a estos efectos 
múltiples, las decisiones de Instalaciones se toman casi siempre en los 
altos niveles administrativos, donde es posible evaluar adecuadamente 
todas las facetas del problema y es posible Integrar las decisiones con 
la estrategia corporativa. 

Como esta tesis no cuenta con los alcances gerenciales de 
suficiente nivel, se describen algunos planes sobre Instalaciones en la 
empresa educativa, en la cual éstas constituyen un Insumo clave para 
la atención cabal de la "clientela". 

Como la escuela a la que hemos hecho referencia hasta ahora 
tiene ya determinadas las Instalaciones materiales, las variables sobre 
las cuales se tiene control son pocas: número de alumnos por grupo, 
número de profesores con oficina propia, número de horas de uso en 
cada salón, talleres, periodos de clases, etc. Además, las Instalaciones 
se crearon "ex profeso " para manejar grupos no muy numerosos: así 
se ha hecho durante muchos aftos porque no se tiene la capacidad para 
atender a más, ni es la política. 

A pesar de esto, existen decisiones de capacidad que pueden 
desarrollarse a corlo, mediano y largo plazo. 

4.3.1 Planeaclón de Instalaciones a corto, mediano y largo plazo. 

Cada afio se toman las siguientes decisiones a nivel direcdón 
general: 
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a) Población escolar para cada uno de los grados. 

b) Determinación de la fuerza de trabajo necesaria para ese 
número de alumnos. 

c) Plan de arreglos e Inversiones mayores. 

d) Presupuesto de operación. 

El presupuesto de operación incluye .las decisiones an.teriores, a 
nivel de Dirección General. Sin embargo, en las secciones primaria 
y secundaria se hace lo mismo, cada una a su nivel, partiendo de 
las políticas de población y el presupuesto autorizado por la 
Dirección General para cada una de ellas. 

También a nivel secciones, una planeación de la capacidad 
instalada es la elaboración del horario escolar, dado que llene una 
gran relación con el lugar físico de las ciases y muchas veces son 
los salones o las bancas en un salón el llmltante para determinar 
el número de clases semanales de una materia. Esto ocurre, por 
.ejemplo, con la Sala de de Computación que tiene cupo para 25 
alumnos. Como en cada grupo son alrededor de 45, los grupos 
deben.dividirse y tener al mismo tiempo otra materia (Taller .de 
Lectura y Redacción) en su salón, mlent~ el resto atienden a la 
clase de Computación. 

Como ejemplo de planeaclón de Instalaciones a corto plazo, se 
Incluye un estudio para hacer la ,distribución de los alumnos en los 
diversos grupos en la sección 5.2.3 del capítulo 5. 

En la Figura Nº 16 se muestra un ejemplo de presupuesto de 
operacl~n. En él se pueden apreciar en letras negritas las variables 
sobre las que se tiene control en una escuela como ésta. En una 
hoja de cálculo elemental pueden simularse las diversas 
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figura ND 16. 
Presupuesto de Operación. 

PRESUPUESTO DE OPERACION 
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Figura NO 16 -cont-. 
Presupuesto de operación. 
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situaciones previsibles para elegir la mejor, y entonces determinar 
cuál debe ser el "punto de equilibrio" de alumnos para cada curso. 

Otro ejemplo de decisiones de planeación de la capacidad es el 
estudio de factibilidad de alguna de las Actividades Extraescolares 
-otro de los Procesos Educativos que ya se han mencionado-, como 
lo son los Campamentos. Se puede ver también una forma de 
presupuesto para el mismo, con el cual se determina el número de 
alumnos que deben ir, y hasta qué punto se pueden autorizar 
gastos para que la actividad no resulte deficitaria. (Anexo Nº 1, al 
final de la tesis). 

También se toman decisiones de instalaciones n mediano pinzo. 
Ejemplo de estas decisiones es la Política de Población fücolar en 
los próximos cursos. Esto se verá en el próximo capítulo, en la 
sección 5.2.2, donde se expone un estudio acerca de este tema. 

Los siguientes proyectos se han pensado también a mediano 
pinzo: 

a) Incremento de horas de clase. Se ha visto la necesidad de 
incrementar el número de talleres para tener más opciones y 
profundizar en el conocimiento del inglés y de la computación, 
que comienzan a ser avances tecnológicos relevantes en el resto 
de las escuelas con las cuales se compite. A mediano plazo se 
presenta la posibilidad de cambiar la actual estructura de 7 
periodos de clase de 45 minutos por otra que contempla 8 
periodos de 40. u 8 de 45 entrando unos minutos antes y 

saliendo unos minutos después. Este tipo de decisión, que no 
explicaré, está relacionada con el uso de las instalaciones, por lo 
cual habría que hacer un estudio de la asignación de las mismas, 
sin dejar de considerar que existen áreas que se comparten con 
otros elementos del sistema. Este último punto hace más 
compleja la decisión. 
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b) Programa de aplicación del Programa de Modernización 
Educativa. Como una variante en los planes de estudios, la S.E.P 
ha decretado suprimir las materias de física y química en 

· primero y segundo de secundaria. Es un problema de planeación 
de instalaciones a mediano plazo determinar cómo se puede 
hacer para sacar el máximo provecho de los salones y 
profesores para que en un grado sí lleven el programa antiguo 
con física y química y otros lleven otras materias en su lugar, 
para que en 2 cursos se instale el nuevo plan de estudios. 

Respecto a las decisiones sobre instalaciones a largo plazo se ha 
pensado en un proyecto de ampliación de las instalaciones 
actuales con el consecuente incremento en la capacidad material 
instalada. Durante los últimos 5 años se ha trabajado en una 
campaña de captación de fondos con este fin. 

4.3.2 Programación de Actividades. 

La Programación de actividades tiene mucho que ver con el tipo 
de proceso del que se trate. Hemos hecho una clasificación de los 
procesos educativos en la sección 4.2.1. En los Cuadros Nº 7 y Nº 8 
de esa sección se indican algunos procesos en línea, tales como las 
clases, que para el conjunto de alumnos de un grupo determinado 
se convierte en un proceso intermitente o por taller: son un 
conjunto de "productos en proceso" que van a "ir" a distintos 
procesos (clases), todos juntos, pero diferentes a los demás grupos, 
en cuanto orden, estilo, profundidad de Jos temas, incluso en 
cuanto al contenido en sí por tratarse de diferentes temarios. 

Como ejemplo de aplicación de una programación de actividades 
se realiza en una escuela el horario escolar. En este documento se 
muestra el estándar de procesos que debe recibir el alumno en 
una semana. De igual modo que para la programación de 
máquinas de un taller se utiliza una tabla como la que se muestra 
en la Figura Nº 17, las clases de un profesor se ven del modo que 
se describe en la parte inferior de la misma. 
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rJ.gura N!l 17. 

Comparación entre la Programación de Actividades en 
un Taller y la Programación de Clases en una Escuela. 

Ejemplo de programación de actividades en un Taller. 
Los números 1,2,3,4 y s dentro de las barras sombreadas Indican 
el número de los trabajos. 

Centro de trabajo A 
10 

Centro de trabajo 8 
10 

9 --+--+---<C--t 9 m--t-r--ii--t 

., 8 
"' B ·5 7 
.g' 6 
E S 
!!! 4 
~ 3 

13:25-14;10 
12:40-13;30 
11 ;55·12:40 

10:40-11:25 

9:55-10:40 

0:45- 9:30 
B:OO· 8:45 

2 3 4 
Día 

s 7 9--lliiil9---1'---i 
.g' 6 
~ s 
e! 4 
~ 3 

2 3 4 
Día 

"' B s 7 
.g' 6 
E 5 
!!! 4 
~ 3 

2 
1 

2 3 4 
Día 

Programación de las clases de 2 profesores durante una semana 
Los números dentro de los cuadros Indican los grupos en los cuales debe 
dar clase cada profesor. Son como los trabajos a realizar en el "taller" 

Profesor"){" (Historia) Profesor"Y" (Física) 

1'A 
2•c 

1'8 
1'8 

2•c 
1•c 1'A 

1•c 

2 3 4 5 
Día 
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13:25-14:1 o 
12:40-13:30 
11 :55-12:40 

10:40·11 :25 

9:55-10:40 

8:45- 9:30 2•A 

8:00- 8:45 1'A 

1•c 

3'8 

1'8 

1•c 

3'8 

2'A 

1•A 118 

3 4 5 
Día 



SI pudiera hacerse un resumen de cuáles son los centros de 
trabajo donde pase un lote con determinado proceso o programa 
de transformaciones, las tablas se verían como se Indica en la 
Figura Nº 18, correspondiente a esta sección. Este resumen se 
obtiene de la suma de las programaciones de cada centro de 
trabajo. Exactamente lo mismo ocurre en la programación del 
horario escolar, como se Indica en la misma figura. Para planear la 
programación es necesario tomar en cuenta ambos gráficos: el que 
se hace por profesor se da a cada uno de ellos para que sepan a 
dónde deben Ir, y el global se entrega a los alumnos. También se 
consideran los horarios fijos de talleres o patios, para saber si no 
se empalman actividades. En la sección 5.2.4 del capítulo 5 se 
Indica un procedimiento para elaborar convenientemente la 
programación de este proceso. 

Otros formatos que pueden considerarse análogamente como 
"programación de actividades" son, por mencionar solo algunas, los 
programas calendarlzados de cada materia, la programación y 
desarrollo de un torneo deportivo, el programa de mantenimiento 
anual, el calendario de actividades extraescolares, la distribución 
de funciones del consejo,etc. Se anexan en la parte final los 
formatos de los dos primeros. (Anexos Nº 2 y Nº 3). 

4.4 Inventarlos. 

4.4.1 Imposibilidad de Inventariar un servicio. 

En cualquier empresa manufacturera, un Inventarlo es una 
provisión de materiales que tiene por objeto facilitar la 
producción o satisfacer la demanda de los clientes. Por lo general 
los Inventarlos Incluyen materia prima, productos en proceso y 
artículos terminados. Esta definición concuerda perfectamente con 
el punto de vista de que las operaciones son un proceso de 
transformación. 
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13:25-14:10 
12:40-13:30 
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10:40-11 :25 

9:55-10:40 

8:45- 9:30 
B:OO- 8:45 

figura N1l 18. 
Comparación entre la Proqram.acion de Actividades en 
un Taller y la Programación de Clases en \Ula Escuela. 

-Continuación-
Ejemplo de programación de actividades en un Taller. 
Ahora lo que se encuenlra dentro de las barras sombreadas son 
los centros de lrabalo en los cuales sufre el proceso cada uno de 
los lrabajos, según la programación de la lámina anterior. 

Trabajo n' 1. Trabajo n• 2. Trabajo n• 3. 

B e 
B e 
B e 

2 3 
Ola 

e 

10 

"' 8 ·5 7 
.g- 6 
E 5 
~ 4 
~ 3 

2 
1 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

A A 
A A 

2 3 4 
Oía 

10 
9 

"' 8 -5 7 
.:;; 6 
E 5 
~ 4 
~ 3 

2 
1 

B A 
B e 
B e 

2 3 4 
Ola 

Programación de las clases de 2grupos a lo largo de una semana 
Los números dentro de los cuadros Indican las clases ("centros de trabajo") 
que debe recibir cada grupo de alumnos, según la lámina anterior. 

Prinero A Primero B 

ESP MAT MOR MAT GEO 13:25·14:1 o 018 MOR MOR MOR ESP 

MAT ESP ESP 018 RED .. 12:40-13:30 DIB GEO GEO RED :tJI~ 
E.F. U~G MUS 018 MAT "' 11:55-12:40 "' v 

E.F. ING :iM: CIV MUS 

COM MOA E.F. ING ING .. 
" 

10:40·11 :25 a10 MUS E.F • ING ING 

COM CIV ING 810 MVS "' 9:55-10:40 

:~$:: BIO ¡~~: ESP MOR 
~ 

8:45- 9:30 :r: 

00 MAT ING MAT av 
ESP ESP ESP rrOM MAT 

:~1!!:' BIO i~!t GEO CIV 0:00- 8:45 MAT !~~; 810 COM :~!? 

3 4 5 4 5 
Ola Día 

*Se Indican sombreadas las materias que coinciden con la programación 
de la lámina anterior. Sepued& ver que INGLES y E.F. se hacen:¡,! mis
mo tiempo, y en una hora d& MOR, se coincide porque es distinto profe¡:or. 
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Según se indicó en la sección 4.2, una manera de clasificar los 
procesos productivos era la de distinguir cuando se produce para 
satisfacer un ~ y cuando se producía para mantener un 
inventario. 

En este último tipo de proceso, el propósito de los Inventarlos es 
separar las diversas etapas de las operaciones: el tñventarlo de 
materia prima separa al productor de sus proveedores; el 
Inventarlo de productos en proceso separa entre sí las diversas 
etapas de la manufactura y el Inventarlo de productos terminados 
separa al productor de sus compradores. 

Sin embargo, existen además cuatro razones para mantener un 
inventarlo: como protección contra incertidumbres, para permitir 
que las compras y la producción sean económicas, para cubrir 
cambios anticipados en la demanda o en la oferta y para permitir 
el tránsito de los productos de un sitio al otro. 

Aunque se produzca por pedido, es siempre necesario mantener 
un cierto control de Inventarlos con la finalidad de tener 
capacidad de reacción ante la demanda Inesperada, pero 
previsible. 

Ha quedado clara la necesidad de la existencia de Inventarlos en 
un proceso productivo. Sin embargo, cuando el proceso no es de 
transformación sino de servicio, es imposible Inventariar el 
servicio. Es muy sencillo guardar una pieza terminada en el 
almacén si no fue comprada hoy, para que sea comprada mañana. 
En el caso de un servicio, como lo es una clase de la escuela o una 
preceptoría, si no se tiene, no puede guardarse y luego 
consumirse. Una cama en un hospital que no se usó hoy no puede 
usarse "doble" mailana. 
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4.4.2 Algunas aplicaciones a campos concretos. 

Según lo recientemente expuesto, no cabe hablar de inventarios 
en el proceso educativo en sí, dado que es un servicio. Sin 
embargo, en los procesos concomitantes al proceso educativo sí 
que se pueden aplicar los controles de inventarios. 

Algunos ejemplos de campos en los que se puede 
aplicar un control de inventarios a la empresa educativa, tal como 
se hace en otro tipo de empresas son: 

a) Control del material didáctico escolar 
b) Compra y venta de uniformes y de libros cada año 
c) Atención a los alumnos en la cooperativa donde compran 
alimentos en recreos 
d) Material de oficinas 
e) Material de mantenimiento e intendencia del edificio. 

En todos estos campos, podrían aplicarse los conceptos que la 
administración de operaciones aporta, tales como el modelo del 
lote económico, el sistema de revisión periódica o continua, etc. No 
se abunda en el tema porque son aplicaciones que se apartan más 
del proceso educa ti va en sí mismo y podrían ser objeto de estudio 
de una tesis cuya orientación sea más acorde al tema. 

4.5 Fuerza de trabajo. 

Se ha mencionado en los diversos círculos empresariales que "el 
activo más importante de una empresa es su gente".Si .esto es cierto en 
una empresa manufacturera, no lo es menos en una empresa de 
servicios tal como la educativa. 

La administración de la fuerza de trabajo adquiere una 
importancia capital en una empresa como la que ·estamos estudiando. 
dado que son las personas las que educan a las personas. Quizá algún 

- 122 -



programa de computadora o un sistema audiovisual determinado 
puedan ayudar, pero para educar bien, llegando a toda la profundidad 
que el término implica (no simplemente "instruir" o "enseñar"), es 
indispensable que sea un trabajo de "manufactura", es decir: "hecho a 
mano", realizado por personas. Sin duda, el éxito de la educación, y con 
é.~te la productividad de la empresa educativa, están en relación 
directa con la competencia profesional del educador. 

Por esto, los procesos de selección de personal (selección de 
familias también), diseños del trabajo, niveles de promoción, 
capacitación y desarrollo y evaluación del trabajo, ocupan nna parte 
central de una empresa educativa. 

4.5. 1 Recursos humanos necesarios. 

Para determinar cuáles son los recursos humanos necesarios, 
hay que partir de las variables sobre las que se tiene cierto 
control.' Por ejemplo, del número de grupos y el número de 
alumnos· por grupo. En función de estos datos y de la 
programación que la S.E.P. da acerca de las materias curriculares y 
extracurriculares del plan de estudios para la educación 
secundaria, se puede determinar cuál es la necesidad de fuerza de 
trabajo. 

En las tablas de esta sección se muestran las necesidades de 
profesores por materias y las necesidades que se han estudiado ·en 
la escuela en general, asi como el formato para la plantilla 
completa de profesores de la Secundadaria (Anexo Nº 4). 

La distribución de preceptores se explicará cuando se hable de 
las medidas aplicadas al sistema actual, el próximo capítuÍo. 

Según la experiencia, parece ser mejor tener pocos profesores 
contratados de "entrada por salida", porque así es más sencillo 
hacer los horarios y pedirles colaboración para otras funciones. En 
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esta línea, se busca que un profesor dé un máximo de 15 horas a 
In semana. 

En la sección l. de la Tabla Nº 6, se supone este promedio de 
horas de clase por profesor. considerando que son 3 los grupos por 
cada nivel.En la última columna de esta sección se determina cuál 
sería el promedio necesario de profesores por materia como un 
parámetro, sabiendo que no siempre se llegan a satisfacer esas 
necesidades. 

En cuanto a la sección 11, referente al número de preceptores 
necesarios, se cuenta con la experiencia de que el profesor titular 
puede preceptuar al menos a 30 de sus alumnos, como una "carga 
de trabajo estándar" y que los profesores que ayudan como 
preceptores sin ser titulares, pueden tomar un promedj o de 1 O. 

Se ve claro que hay una necesidad de 9 titulares (que son de 
tiempo completo), y de 11 preceptores, que pueden (deben) salir 
del grupo de los otros profesores no titulares. Parece que con una 
planta de 20 profesores las cosas ¡iodrfan funcionar. Sin embargo 
hay que considerar que las clases de Inglés, Moral y Educación 
Física no las da el mismo profesor, ya sea porque se mezlan y 
dividen en niveles (Inglés), se subdividen los grupos (Educación 
Física) o no hay suficientes como para que sea el mismo profesor 
para todos los grupos de un grado determinado (Moral). Esto eleva 
el número de profesores, a un total de 26 en el modelo actual, que 
no es elevado. 

Parecería práctico que se establecieran estándares técnicos 
basados en la experiencia, tales como "un profesor cada "x" 
número de alumnos", pero son tan variables las circunstancias de 
cada año y de la disponibilidad de tiempo de los profesores que se 
contratan, que es mucho más práctico manejar todo por cargas de 
trabajo estándares. como mencioné antes. 
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Tabla NO 6 
Determinación de la Fuerza de Trabajo. 

NECESIDADES DE PERSONAL 
Sección Secundaria 

l. MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS (Horas de clase requeridas por semana) 
REOUERIM. 

MATERIAS OFICIALES Primero Segundo Tercero TOTALES TOTAL CLASES DE PROFAS. 
Espaftol 5 3 3 11 33 2,20 
Matemáticas 13 39 2,60 
Inglés 12 36 2,40 
81ologla 9 27 1,80 
Frs1ca 5 15 1,00 
Culmlca 12 0,80 
Historia 16 1,20 
Geografía 18 1,20 
Civismo 18 1,20 
E. Flslca 16 1,20 
E. Artlstlca 16 1,20 
Taller 2 18 1,20 

30 30 30 90 270 16,00 
MATERIAS ESPECIALES 

Moral 27 1,80 
•Taller Lectura 18 1,20 
• Computación 18 1,20 

21 63 4,20 
TOTALES 37 37 37 111 333 22,20 

• Se tienen al mismo tiempo. 

11. NECESIDADES DE PRECEPTORES. 

Población es· Preceptuados Preceptuados Requerimiento Requerimiento 
cotar esperada xsutrtular x no trtutar de titulares de preceptores 

1'A 45 30 15 1 1,50 
1'8 45 30 15 1,50 
1'C 45 30 15 1,50 
2'A 41 30 11 1,10 
2°8 42 30 12 1,20 
2'C 42 30 12 1,20 
3'A 40 30 10 1,00 
3°8 40 30 10 1,00 
3'C 40 30 10 1,00 

380 270 110 11 
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Una vez determinada la necesidad de personal en "profesores 
por hora". no en "profesores por alumno". es misión del Consejo de 
la Sección determinar cómo asignar el presupuesto de salarios a 
cada profesor. para la recontratación del año siguiente. Para esto 
es indispensable hacer un diseño del trabajo, en el que se 
determinen las cargas de trabajo estándares a las que se 
compromete cada uno, sus funciones dentro de la sección, y el 
rango en el que se puede mover dentro del tabulador de sueldos 
para su puesto. Esto se verá en la siguiente sección (4.5.2). 

Ordinariamente en las organizaciones empresariales, suele 
encargarse la Función de determinar y administrar la fuerza de 
trabajo al Director de Recursos Humanos, que ocupa un 
departamento aparte, dada la cantidad de empleados y el tipo de 
relaciones laborales. En un colegio no se maneja tanta fuerza de 
trabajo, esto hace que las decisiones de personal no necesiten 
desarrollarse en un departamento que trabaje de manera 
independiente. Basta ver la planta de personal que se maneja 
actualmente en la escuela que es de una capacidad media-grande 
(según la Tabla Nº 7), para notar que no parece necesario crear un 
departamento de Personal independiente, que además resultaría 
muy costoso. 

En la Tabla N° 7, aunque no sea un indicador clásico, se 
menciona el "sueldo promedio" para comparar cómo se paga en los 
diferentes departamentos entre sí y en relación con el promedio 
de pagos de la escuela. Cabe señalar que los datos son ficticios, 
como los del presupuesto de operación presentado en secciones 
precedentes, pero guardando proporciones reales. 

Comparando los sueldos promedio, salta a la vista que se 
remunera igualmente tanto a la primaria como a la secundaria, 
siendo que en la primaria trabajan un 40 % de tiempo más, 
porque se quedan por las tardes, lo mismo que ocurre con los de 
Actividades Deportivas que parecen estar sobrevaluados en su 
sueldo promedio. En principio se debe pagar más a un profesor de 
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Tabla NO 7. 
Planta de Personal de la Escuela 

PLANTA DE PERSONAL 

Número de Presupuesto mensual Sueldo promedio 
empleados autoñzado 

l. Directivos 12 50.600,00 4.216,67 

11. Primaria 43 69.287,50 1.611,34 
a) Tilulares 20 
b) Materias especiales 23 

Inglés 7 
Moral 12 
Otros 4 

111. Secundarla 28 45.425,00 1.622,32 
a) Tiempo completo 18 
b) Tiempo parcial 10 

Inglés 4 
Moral 5 
01ros 

IV. AdMdades Deportivas 10 16.243,75 1.624,38 

V. Fomento Art&tico 6 9.200,00 1.533,33 

VI. Servicios Escolares 2.070,00 2.070,00 

VII. Mantenimiento 5 2.120,31 424,06 

VIII.Aseo 16 7.383,00 461,44 

IX. Otros de Mantenimiento 7 2.968,44 424,06 
a) Reparaciones 4 
b) Cancba de futbol. 3 

X. Administrativo 33 37.375,00 1.132,58 
a) Primaria 3 
b) Recepción 7 
e) Promoción 3 
d) Escuela de Padres 1 
e) Secundaria 3 
!)Caja 2 
g) Con.labilidad 9 
h) Cobranza 2 
j) Capacitación 2 
k) Material Didáctico ¡ 

XI. Vigilancia 5.060,00 5.060,00 

TOTAL: 162 247.733,00 1.529.22 
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Secundaria por el lipa de estudios universitarios que ha realizado 
o reajjza, lo cual le da un "status" mayor que al del profesor 
simplemente normalista. 

4.5.2. Diseño del trabajo. 

Ahora se presenta el diseño de los puestos y el perfil de la 
persona adecuada para ocuparlos. Dado que en esta escuela 
podrían hacerse tantos disefios y perfiles de puestos como cargos 
y estratos laborales hay en ella, solo presentaré los referentes a 
los 3 estratos más importantes en cuanto a las funciones que 
deben realizar: el profesor, el profesor que es preceptor y el 
profesor titular (que es además preceptor). 

Según el clrndro Nº 5 referente a los procesos educativos, ellos 
son los encargados de la mayoría de los procesos que inciden 
sobre los padres, los mismos profesores y. sobre todo, sobre los 
alumnos. 

Se muestran en los Anexos Nº 5, 6 y 7 al final de la tesis, los 
documentos en los cuales se describe el diseño del puesto de cada 
uno de los tipos de profesores a quienes nos hemos estado 
refiriendo. 

En todo estudio de puestos. se debe señalar también el perfil de 
las personas que pueden acceder a dicho puesto para 
desempeñarlo productivamente. Para los casos anteriores . se 
muestra también en los anexos cómo debe ser este perfil. 

Respecto a todo el tema de Personal, sería muy útil crear los 
diseños y perfiles de cada uno de los puestos, como un estándar 
del colegio, dado que así se puede trabajar a largo plazo con gente 
bien seleccionada. La base de una buena selección es una buena 
definición de puesto. Con los tres ejemplos que he dado se ve que 
es ·necesario que se ponga mayor atención en los estudios 
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referentes' a la fuerza del trabajo, para que las decisiones sean 
·bie·n tomadas. 

4.5.3 Medición y estudio del trabajo. 

La medición del trabajo puede usarse para una gran variedad 
de propósitos. A menudo surgen controversias sobre las técnicas y 
los estándares, más aún si se pretenden aplicar en una empresa 
escolar. Dichas controversias tienen su origen en la raíz misma del 
propósito de la medición del trabajo. Es responsabilidad del 
administrador de operaciones definir claramente este propósito y 
asegurarse de que se usen las técnicas apropiadas para la 
medición del trabajo. 

En una empresa manufacturera las técnicas de medición del 
trabajo pueden usarse para los siguientes propósitos: 

l. Evaluación del desempeño del trabajador. Comparar la 
producción real durante un periodo, con la producción estándar 
determinada por la medición del trabajo. 

2. Plnneación de las necesidades de fuerza de trabajo. 
3. Determinación de la capacidad disponible. 
4. Determinación del precio o costo de un producto. 
5. Comparación de los métodos de trabajo, para implementar 

el mejor. 
6. Facilitar In programación· de actividades. 
7. Establecimiento de incentivos salariales. 

Es responsabilidad de la dirección, un.a vez establecido el 
propósito por el cual se efectuará la medición del trabajo, elegir el 
método adecuado y suficientemente confiable para crear un 
mínimo de controversias. 

En los diferentes métodos del estudio del trabajo, es esencial la 
determinación de estándares. Un estándar puede expresarse en 
dos 'formas: como el tiempo requerido por unidad de producción o 
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como el recíproco: la producción por unidad de tiempo. En los 
casos en los que no es posible determinar una unidad de 
producción conveniente, el estándar debe definirse como el 
tiempo requerido para completar la tarea o la actividad. 

Las herramientas para la medición del trabajo son el estudio de 
métodos y el estudio del trabajo. 

En el estudio de métodos se analizan los métodos 
fundamentales, que preceden a un estudio de tiempos. 

Un estudio típico de métodos sigue las siguientes pautas: 

l. Definición de los objetivos y restricciones del estudio. 
2. Toma de decisiones sobre el enfoque que se usará para el 

estudio. 
3. Presentación del estudio a los trabajadores. 
4. División del trabajo en sus elementos (partes de un trabajo 

que contiene un conjunto de movimientos, actividades o tareas 
estrechamente rdacionadas). 

5. Estudio del método usando gráficas. 
6. Selección de un método para estudiar cada elemento del 

trabajo. 

Respecto a las gráficas, la primera que puede usarse es la que 
se presentó en la sección 4.2.3 referente al flujo de proceso. Esos 
diagramas de flujo son básicos en el estudio de métodos. 

También existen las gráficas de actividades o gráficas "hombre
máquina" que muestran la relación entre operadores y máquinas. 

Otro tipo son las gráficas de operaciones . que muestra los 
movimientos detallados de las manos de un trabajador. 

A lo .. que lleva la exposición del método a través de estas 
gráficas, es a que se visualice la. problemática posible . en un 
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método determinado. De ver ese método, se busca un modelo que 
mejore los resultados del actual. Así el estudio de métodos lleva a 
mejoras considerables o al menos a poder determinar qué otras 
herramientas se utilizarán para medir los métodos actuales 
buscando su optimización, a través de los estándares que se crean 
en el estudio del trabajo. 

Para medir el trabajo se pueden utilizar, dependiendo de las 
aplicaciones, exactitud y objetivos deseados, algunas de las 
siguientes herramientas: 

l. Estudio de tiempos. 
2. Datos de tiempo predeterminados. 
3. Datos estándar. 
4. Datos históricos. 
5. Muestreo del trabajo. 

Podemos desarrollar algunos ejemplos de aplicación de la 
medición del trabajo en la escuela. En ésta, también puede y debe 
medirse el trabajo: deben estudiarse los ~ en los procesos, 
tanto administrativos, de información y los propiamente 
productivos (los educativos); buscando la mejora en la operación. 
También deben estudiarse los .l!.l!.lul.i.2l que se realizan, con la 
finalidad de eficientarlos al máximo y que realmente tengan el 
grado de productividad que se desea. 

Para ejemplificar, nos remitimos a los tres procesos que se 
mencionaron en la sección 4.2.3: 

a) Proceso de las actividades de un profesor titular en un día. 
b) Proceso de las tareas que debe cumplir un profesor en 

cualquier .clase. 
c) Proceso que debe seguir un preceptor al realizar su 

entrevista con el alumno. 
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Las mejoras propuestas a los procesos, se verán en el siguiente 
capítulo. en la sección 5.2.6, concretamente. 

Si quisiéramos ahondar aún más, podríamos determinar una 
mejora en el tiempo invertido, realizando un estudio de "Muestreo 

del Trabajo". basándonos en la gráfica de actividades del titular, 

La idea de este método es comprobar si efectivamente los 
resultados obtenidos del estudio de un día normal, son en realidad 
generalizables. Es decir, en el caso del titular, si se observa que el 
15% de su tiempo en un día son traslados. habría que realizar un 
plan de observaciones aleatorias para comprobar que en realidad 
es así. 

Para esto, un requisito del muestreo del trabajo consiste en que 
el tamaño de la muestra sea bastante grande. Como se están 
estimando porcentajes, el tamaño de la muestra es una función de 
la exactitud y del nivel de confianza que se requieren. Esta 
relación puede expresarse con la siguiente fórmula. que se basa en 
la aproximación normal de la distribución binomial: 

E= Z ~(p(l·p)/n) 

donde 

E= ± proporción de error. 
· Z= coeficiente de confianza. 
p= proporc1on que se está estimando. 
n= tamaño de la muestra. 

Suponiendo que se quiere estimar el porcentaje de tiempo que 
un profesor titular pasa haciendo preceptorfa. Suponemos, u 
obtenemos de la gráfica de estudio del trabajo, que el porcentaje 
es aproximadamente del 20 'if de su tiempo en un día, es decir, 
p=0.2. Se desea estimar el porcentaje verdadero dentro de un 
rango de ±2 puntos porcentuales entonces E= 0.02. Se quiere un 
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límite de confianza del 95%, así Z= 1.96, según las tablas de 
probabilidad normal. Al usar estas cifras en la ecuación anterior, 
puede hallarse el tamaño de la muestra "n" de la siguiente 
manera: 

n = ((ZIE)i2)p(l-p) = (l.96/.02)i2(.2)(.8) = 1536. 

En este caso se deben tomar 1536 observaciones para estimar el 
porcentaje verdadero dentro de un rango de ±2% con un nivel de 
confianza del 95 %. Se ve que es un número muy elevado para los 
propósitos del estudio en una escuela, como ahora explico. 

Como el trabajo de un profesor en una escuela no es de hecho 
tan estandarizable como los trabajos repetitivos de un empleado 
en una línea de producción, ordinariamente resulta poco relevante 
buscar la certeza que daría este tipo de estudio. Por eso es más 
conveniente saber que los resultados de los métodos utilizados 
son meros indicadores de la eficiencia, no un estándar rígido; sin 
embargo es mejor utilizar indicadores surgidos como fruto de un 
estudio, que no comparar con nada o inventarse indicadores sin 
mayor fundamento. 

4.6 Calidad.(Planeación y control) 

4.6.1 Introducción. 

La calidad es uno de los objetivos básicos de las operaciones y 
una de las cinco responsabilidades de la ·toma de decisiones. 
Aunque es algo por lo que debe preocuparse la totalidad de la 
organización, quien realiza la función de operaciones tiene· a su 
cargo la responsabilidad de producir calidad para el cliente. Esta 
respónsabilidad puede lograrse solo mediante una pláneación 
adecuada y un· control apropiado de la calidad a lo largo 'de todas 
las fases de la·s operaciones. 
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El término "calidad" se usa en muchas formas distintas; no 
existe una definición clara. Desde el punto de vista del cliente, la 
calidad se asocia a menudo con el valor, con qué tan útil es o con 
el precio de un producto. Desde el punto de vista del productor, se 
asocia con el cumplimiento de las especificaciones, es decir, con 
hacer un producto de acuerdo a su diseño. El cumplimiento con las 
especificaciones del diseño se denomina a menudo control de 
calidad. 

En la empresa educativa el control de la calidad debe velar por 
el cumplimiento con las especificaciones que, según el estilo de la 
escuela, se ha prometido dar a los alumnos y a las famlllas. Este 
control de la calidad, debe medirse en tres "momentos clave": que 
exista calidad en los Insumos, calidad en los procesos y calidad en 
el producto entregado, que son los subcapítulos de este capítulo. 

Como se trata de una empresa de servicios, es más dificil definir 
la calidad que en otro tipo de empresas, sin embargo, en este 
capítulo y en el siguiente, demostraremos que es algo controlable, 
porque en cierto modo es "medible". 

la planeaclón y el control de la calidad no son actividades que 
se hagan una vez y se olviden, sino que se mueven en la escala de 
tiempo, en un proceso dinámico de actualización; sin embargo, en 
las empresas educativas muchas veces este proceso se descuida, 
conformándose con la tradición de muchos ai\os de servir de un 
modo determinado a un público cautivo por el prestigio adquirido, 
Es por eso necesario, volver la vista sobre este punto, para 
Implementar todo un proceso de planeaclón y control de la 
calidad. 

Para es'te proceso, es necesario un componente que 
ordinariamente falta en las empresas educativas. En .una empresa 
nianufatture~. el~a'nlmador" del contr~l de calidad suele ser un 
departamento de Ingeniería que es el encargado de recibir Ías 
necesidades de los clientes y en base a esto, definir los diseños de 
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especificaciones para que los encargados de In operación sigan 
esas directrices y crezca la calidad. 

En los colegios suele suceder que las quejas de los padres de 
familia, cuando se animan a quejarse, se quedan en los oídos del 
profesor que las escuchó y no hay quien sepa aprovechar esa 
información para mejorar el servicio. Es entonces indispensable 
instaurar en las empresas educativas, un encargado de la función 
de calidad, que ponga los cimientos para llegar, en el largo plazo, a 
In calidad total, en la que todos son inspectores y "animadores" de 
ese proceso de calidad. 

Es misión del encargado de la función de calidad, establecer un 
programa de control de calidad, en base a cinco pasos 
consecutivos: 

l. Definir los atributos de calidad. 
2. Decidir sobre cómo se medirán estos atributos. 
3. Fijar estándares o normas de calidad. 
4. Establecer un programa de inspección. 
5. Determinar y corregir las causas de la baja calidad. 

En este breve estudio acerca de la calidad de la empresa 
educativa, analizaremos el programa de control de calidad en los 
"momentos clave de la calidad" que hemos mencionado 
anteriormente: insumos, proce.sos y producto terminado. Lo haré 
de manera muy superficial, y aplicaré los cinco pasos anteriores 
de manera completa a un solo ejemplo: la calidad de In 
preceptoría. 

4.6.2 Calidad en los Insumos. 

Como se ha mencionado en In sección 3.3.2, los insumos del 
sistema educativo son: instalaciones, factor humano (recursos 
humanos), recursos didácticos, recursos económicos e información. 
Estos insumos tienen atributos de calidad que pueden ser 
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meramente cualitativos. no medibles, sin embargo es importante 
establecer que de hecho se tiene control sobre ellos a través de 
los diferentes medios que se mencionan entre paréntesis en la 
siguiente relación. 

Ejemplos de los ntribu¡os de cnlidnd en cada uno de los insumos 
y modos concretos para medir algunos de ellos podrían ser: 

a) Instalaciones: 

+ Adecuadas para los procesos educativos. 

+ Ordenadas.(Estadística de bancas en mal estado que 
elabora el coordinador. en conjunto con el encargado de 
mantenimiento). 

+ Limpias. (A través del Reporte del Profesor Titular y del 
uso de las Fichas de Arreglos). 

+Amplias. 
+ Bien localizadas y distribuidas.(Por ejemplo con el estudio 

que se ha hecho de la localizació11 de un departamento 
concreto como es la e11fermería). 

b) Recursos humanos: no explico los recursos humanos de 
departamentos administrativos y mantenimiento porque se 
manejan igual que cualquier otra empresa. De preferencia debe 
evaluarse su calidad antes de entrar al proceso, por su carácter 
de "insumos", aunque como la educación es un proceso de 
perfeccionamiento. continuamente se deben tener controles de 
"calidad de los insumos durante todo el proceso educativo. 

+ Padres de familia: 

• Situación familiar estable.(Entrevista de Nuevo Ingreso 
y Entrevistas Periódicas con el Preceptor) 

• Colaboración con el colegio. 
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• Protagonismo en educar a sus hijos.(Relació11 de 
E11trevis1as te11idas co11 el preceptor ei1 el a1io,Co111ro/ de 
Asistemes a la Escuela de Padres de Familia) 

• Asistencia a las actividades de padres.(idem). 
Sistema de valores consistente.(Se mide por el 

desarrollo total del alumno: quien no es consistente, 
termina por fallar en algún aspecto, o en varios). 

+ Profesores: 

* Conocimiento de la materia.(Exa111e11 de Co11oci111ielllos 
para el Ingreso, que no se hace y debería hacerse). 

• Conocimientos didácticos.(Pr11ebas de campo, en los 
grupos, antes de darles las asignaturas. Esto comienza a 
hacerse). 

* Presentación personal.(De vista). 
* Identificación con el ideario del centro.(Se evalúa a 

través de la actitud que demuestra en el ambiente de 
trabajo, es muy cualitativo y se debe manejar como tal). 

Puntualidad y asistencia.( Control de Asistencia y 
P1111t11alidad) 

* Cumplimiento de sus funciones.(foforme Semanal del 
Titular, Co11tral de Preceptoría, Relación de E11trevistas 
Ate11didas). 

• Cumplimiento de los objetivos.(Análisis del fofo rm e 

Académico Me11s11al, donde se incluyen los porcentajes de 
reprobación, promedio del grupo,, etc., Kardex de firmas, 
Avance Programático, Concentrado de Calificaciones). 

~ Cola_boración con las actividades del colegio. 
• Cumplimiento de sus encargos. (Inspección directa del 

Coordinador de la Secundaria). 

+Alumnos: 

• Rendimiento Académico. (Calificaciones, Correcciones 
Académicas). 
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* Buena Conducta. (Relación de Correcciones 
Dlsdplinarlas que hay en el expediente de cada uno. La 
Opinión común de los profesores es también un Indicador. 

* Identlflcaclón con los Ideales del Centro. 
* Desarrollo de virtudes humanas y hábitos de estudio. 

(A través de la Preceptorfa). 
* Vida de piedad. (Informe de la actividad de la 

capellanía). 
* Colaboración con los demás. (Participación en las 

actividades del colegio). 

c) Recursos didácticos: no se mide ordinariamente la calidad 
de los recursos didácticos, solo al final del curso se plantea la 
revisión de Jos libros de texto. 

+Actualizados. 
+Cumplan su objetivo. 
+Disponibles. 
+Completos. 

d) Recursos económicos: no se ha Intentado medir la calidad 
del acceso a los recursos económicos. 

+ Fácil acceso a Jos recursos. Liquidez. 
+Conocimiento del control de gastos. 

e) Información: no se ha Intentado medir la calidad de la 
información, aunque serviría establecer un sistema de "baldas" 
en la sala de profesores para la comunicación de profesores y 
titulares. 

+Confiable. 
+Completa. 
+Oponuna. 
+Clara. 
+Rápida. -138-



+ Discreta. 

Se han señalado en letras cursivas los métodos que u existen 
para medir la calidad (o ayudar a determinarla). Ya he explicado 
algunos. Puede verse un ejemplo de Relación de Entrevistas 
tenidas con el preceptor en el año y una Relación de Correcciones 
por alumno, en los Anexos Nº 8 y Nº 9, al final de la tesis. 

Lo que ha quedado claro es que en el sistema actual sí se mide 
la calidad en los insumos, y ojalá pudieran implementarse 
métodos para medirla en donde aún no se hace nada, porque esto 
elevaría la calidad total del sistema. 

4.6.3 Calidad en los Procesos. 

En la sección 3.3.3 se habló de las características del proceso 
educativo, que luego fue estudiado con mayor profundidad, a 
través del análisis de los tipos de proceso en la sección 4.2.1. A 
continuación señalo cuáles serían algunos de los atributos a medir 
en dos de los procesos educativos (los más importantes), y los 
posibles medios para hacerlo. 

En la sección 3.3.3 he mencionado algunas de las medidas de 
desempeño actuales. No coinciden del todo con las que citaré a 
continuación, porque ahora escribo otras que podrían instaurarse. 

a) Medios académicos colectivos. 

Atributos: 

+ Cumplan los objetivos académicos propios. 
+ Estén planteados de manera didáctica. 
+ Cumplan con los programas. 
+ Sean suficientes en cantidad. 
+ Se realicen puntualmente. 
+ Fomenten la creación de hábitos. 
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+ Exijan al alumno esfuerzo por hacerlos bien. 

Medidas de control: 

+ Plan de observación de clases. 
+ Kardex de firmas. 
+ Lista de asistencia de alumnos. 
+ Reporte semanal del titular. 
+ Informe Académico Mensual. 
+ Calificaciones y concentrado de las mismas. 
+ Reuniones semanales de titulares con el Coordinador. 
+ Revisión de exámenes antes de su tiraje. 
+ Juntas por Academias. 
+ Toma de muestras de tareas de un grupo. 
+ Seguimiento de los avances programáticos. 
+ Observación directa a través de entrevistas de Jos 

profesores con los directivos. 
+ Controles de asistencia y puntualidad de profesores. 

Cabe hacer notar que algunos de Jos procesos educativos s.Qll 

también por sí mismos medios de control de la calidad. Por 

ejemplo la revisión de apuntes, Ja calificación de las tareas, la 
participación y sobre todo, los exámenes. Como ejemplo de otro 
estilo de evaluación del nivel del logro de los objetivos. se 
desarrollará en el capítulo 5, sección 5.2.11, un medio de 
evaluación para una de las clases difíciles de evaluar 
objetivamente: Educación Física. 

Además, en los Anexos Nº 10, 11 y 12 se muestran los 

formatos del Plan de Observación de Clases y del Kardex de 
Firmas, además del Informe para recontratación de Profesores, 
respectivamente. 
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b) Preceptorfa. 

En el estudio de este proceso aplicaré los 5 pasos para la 
planeación de la calidad, utilizando un esquema un poco 
diferente: 1) Definir los atributos de calidad y decidir sobre 
cómo se medirán estos atributos, 2) fijar estándares o normas 
de calidad, y 3) establecer un programa de inspección y 

determinar y corregir las causas de la baja calidad. 

1) DEFINICION Y MEDICION DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Si bien los procesos anteriores son de medición difícil, no 
son tan poco medibles como el resto de los procesos 
existentes. En los medios académicos hay muchas variables a 
medir: calificaciones, frecuencias, duraciones, etc. que en los 
siguientes procesos es más difícil porque son más intangibles. 
Siempre se ha pensado así. 

La idea de la tesis es i11te11tar medirlos de alguna manera. 
La preceptoría se mide muy fácilmente en cua'nto a su 
IUl!l1ll!.ill!. por el Co11tro/ Mensual de Preceptoría ·(cuyo formato 
se muestra en el Anexo Nº 13); sin embargo, ¿cómo se puede 
medir su calidad?. 

Para esto, considerand.o que la calidad se puede entender 
com~ la· "adecuación al uso", º. la satisfacción ni 'cliente, y como 
rec.omiendan las mismas· empresas de servicio para medir de 
algún. modo su calidad, hemos de recurrir ni análisis' de la 
satisfa~Ción del cliente. Y esto, al. ·igual qúe ·en los restaurantes 
o en kis hoteles, lo he medido e.n el 'colegio a través de la 
elaboracion de una encuesta. 

La encuesta es considerada p'ór 'tos· profesionales· de la 
educación como uno de los métodos de investigación 
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pedagógica. Toda 
planteadas. con 
atractiva, dando 

encuesta debe tener preguntas bien 
pocas preguntas, en una presentación 
opción n las diversas alternativas de 

respuesta, no forzar en un sentido determinado, etc. 

Tomando en cuenta todo esto. se realizó en 2 años 
consecutivos la encuesta que se muestra en la Figura Nº 19. 
cuyos resultados se comentarán en In sección 5.2.1 O del 
próximo capítulo. 

En el diseño de la encuesta, primero se tomó en cuenta 
cuáles eran los atributos y después, cómo medirlos, tal como 
se debe hacer según los 5 pasos de toda planeación y control 
de la calidad. 

No deja de ser una encuesta. Lo importante es que si se 
hace en un clima bien logrado, consigue revelar ciertos 
indicadores de cómo es la calidad de la preceptorfa. 

La calidad de la preceptoría, como bien hacen referencia los 
cuadros que encierran un determinado grupo de preguntas de 
la encuesta, puede ser medida en función de los siguientes 
atributos: 

+ Frecuencia y duración previstas.(Preguntas 2 y 3) 
+ Es útil e incide en el alumno.(4, 5, 6 y 19) 
+ El profesor es un preceptor de calidad. (7 ,8 y 9) 
+ Trata de todos los temas de la Formación Integral. 

(Pregunta 10). 
+ El preceptor conoce al alumno y por tanto sabe 

ayudarle. (Pregunt~s U, 12, 13 y 14). 
+.Le gusta al alumno por el lugar donde se hace. (15) 
+ Hay exigencia de parte del preceptor (16). 

, + Influye positivamente en la familia {18) 
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Figura NO 19. 
Encuesta de Preceptoría 
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Figura NO 19 -cont-. 
Encueata de Preceptorí.a. 

15. Se.'ltU con ~ rUn«o 0 1• los~ dondolD ha hcdMI 1M 
preceptotla, ccn t.11 rUnKo -r, donde mh 1• gusta que la 
Jlllefldayainun!Únllf0'3"•colnc:ldMllmbasmua en un 

k.v•~. 
'P .. nada 

•0tms: ______ _ 

COOIGO DE HONOR: 'Todaa ri1mpuusta90r1 sinoora •. 

ARMA 

- 144 -



2) FIJAR EST ANDARES O NORMAS DE CALIDAD 

En función de las preguntas de la encuesta, analizando los 
valores actuales de los resultados de la aplicación de la 
misma, hemos considerado aceptables a los preceptores que 
tienen al menos la media en cada una de las preguntas. 

Aquéllos que se encuentren por debajo de la media son los 
que tienen un problema de calidad en ese rubro. Este 
estándar es provisional, en lo que esperamos a realizar la 
tercera encuesta el próximo curso, con la idea de que sea más 
confiable la comparación a ese estándar. 

De cualquier modo, podrían fijarse como estándares los 
resultados de los preceptores que cualitativamente se 
consideran los mejores, independientemente de la encuesta. 
Así, por ejemplo, para los resultados de la pregunta 7, hemos 
fijado una tabla de rangos que nos indica qué preceptor está 
en una situación de calidad deficiente, en cuanto preceptor 
que es lo que mide esa pregunta: 

de 6 a 9: 
de 10 a 12: 
de 13 a 16: 
de 16 a 18: 

Muy bueno. 
Regular 
Malo 
Muy malo. 

Esta valoración se hace dando un peso de 3 puntos a la 
columna "NO", de 2 a la columna "A VECES" y. de 1 a la 
columna "SI". 

Se analiza los profesores que estén por encima del 13 y se 
ve qué se puede hacer por ellos, dado que la calidad de su 
labor como preceptor no es superior al estándar admisible.En 
este . caso, podríamos deck que nuestro límite de inferior de 
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control sería el valor de 13. De modo análogo se hace con las 
otras preguntas. 

3) ESTABLECER UN PROGRAMA DE INSPECCION Y 
DETERMINAR Y CORREGIR LAS CAUSAS DE LA BAJA 
CAIJDAD. 

Como última fase, se determina que se realizará una vez 
por semestre .la encuesta, para Inspeccionar la calidad, 
aunque se hace una inspección mayor a los que tienen 
problemas de calidad en su preceptoría, a través de una 
revisión periódica de su carpeta de anotaciones y de Ja 
frecuencia con la que realiza las preceptorías. 

Ordinariamente las causas de una baja calidad según se ha 
detectado en las encuestas son: 

'* Poca preparación de los profesores en este terreno. 
'* A menor cantidad de preceptorías, menor calidad: son 

muchos Jos que consideran de poca calidad la preceptoría 
que se les ha hecho porque han sido pocas las veces que los 
han sacado. 

'* Falta de madurez profesional del preceptor: mete 
demasiado el aspecto temperamental y coloca "etiquetas" a 
los alumnos, no tratando bien a todos, sino que hace 
distinciones. 

* Falta de Interés del preceptor en Cada caso concreto. 
* Falta de Información suficiente para ayudar 

convenientemente al alumno. 
* Falta de un línea a seguir por parte del preceptor, por 

poca formación en el tema de preceptorla. 
* Falta de cualidades humanas en el preceptor por una 

deficiente selección de los candidatos a preceptores. 

Las medidas que se utlilzan para mejorar la calidad, 
además de las Inspecciones, son de tipo personal: se acude a 
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una entrevista con el preceptor de bajo rendimiento y se le 
menciona delicadamente la problemática reflejada en las 
encuestas (que se siguen manteniendo anónimas al profesor, 
aunque se hagan con nombre para efectos de credlbllldad y 
conflabllldad del estudio). 

El Secretarlo del Consejo de la Secundarla da seguimiento 
personalmente de las mejoras de ese preceptor y le ayuda a 
solucionar sus problemas. 

Una aplicación de métodos en la evaluación de otro de Jos 
procesos educativos que es la llamada "Interacciones del 
ambiente escolar", es el uso de Jos Soclogramas que Ja 
Investigación pedagógica utlllza para sus estudios de campri. 
Basados en este tipo de estudios, se pueden Juego diseftar los 
grupos, asignar preceptores, etc. 

Con Ja Idea de presentar en una forma sintética las medidas 
de control de los diferentes procesos educativos de los que 
hemos hablado, se presenta un cuadro resumen.( Cuadro Nº 9). 

4.6.4 Calidad en Jos productos. 

Como se ha explicado anteriormente en la sección 3.3.1, el 
producto del sistema educativo es una llfillQ!!a Integralmente 
formada. 

Se puede notar que en las medidas de control de calidad que .se 
han mencionado, no se Incluyen cálculos complejos sobre tamafio 

. de la muestra o dlsefto de experimentos. Tam¡)ocó se habla de 
Porcentajes de conflabllldao.J, intervalos de Ct?nflanza, etc,,.Esto 
Podría plantear5e y hacerse sin mayor problema, ·un'a vez que'· · 

.. hemos justiÍlcado que es válido olvidarnos por un momento de láS • 
diferencias de lós procesos proctuctlvos coll Jos de 'servicios; sin 
'enibar&o no se ha reállzado p0rque al hablar cie un próducto tan . 

' delicado como· el que se tiene en estas empresas, Ja lnsJ)l!Cclón · 
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CllBdro N2 9 

l1edidas de Control en los procesos educativos. 

CUADRO DE LAS l1EDIDAS DE CONTROL DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

PROCESO PROCESO MEDIDAS DE CONTROL 
GENERICO PARTICULAR 

.¡Plan de opservaclón de clases 

.¡ Kardex de firmas 

.¡ Lisias de asistencia de alumnos 
• Ciases diarias .¡Reporte Semanal del Titular 
•Tareas .¡Calificaciones 

MEDIOS 
• Exámenes Parciales .¡ Concentrado de calificaciones 

ACADEMICOS 
• Exámenes Bimestrales .¡Informe Académico 

COLECTIVOS 
• Revisión de Apuntes .¡ Reunión semanal de titulares 
• Participación .¡ Revisión de exámenes 
·Concursos ./Juntas por academias 
• Trabajos de investigación .¡ Revisión aleatoria de tareas 
•Visitas académicas .¡Seguimiento de avances programáticos. 

.¡ Entrevislas con los profesores 

.¡ Control de asistencia y puntualidad Prof . 

• Con profesores .¡Evaluación del In.forme para reconlrata-
clón de profesores. 

PRECEPTO RIA .¡ Conlrol mensual de preceptoría 
•Con alumnos .¡Encuesta de preceptoría 

.¡ Revisión de las carpetas de preceptoría 

• Entrevistas con padres .¡Relación de enlrevislas 
BINOMIO de familia .¡ lnformedepreceptoría(lncluye los datos) 
FAMILIA· .¡ Relación de padres que los han tcmado ESCUELA • Cursos d& lorinaclón para .¡ Evaluaciones esenias que hacen los padres de ramilla asistentes a los cursos 

INTERACCIONES ./ Soclogramas 
DEL AMBIENTE· ./ Entrevistas personales 

•Torneos. .¡ Comentarios y peticiones de Consejos 
• CoriVIYenclas de grupo. 

ACTIVIDADES 
• Evenros Sociales 

.¡ Evaluación personal de las opiniones 
EXTRA 

•Asambleas 
de loS asistentes. 

C''JRRICULARES ./Además de lo anterior, por los resullados 
• Activ ldades deportivas obtenidos en las comp&tenclas lnteresco-
•Actividades artlstlcas lare~. comparado~ con el curs~ anrerlor. 

Se lndlean con una .,. en negrita los medios que selralan más a rondo dentro del contenido.de la tesis 
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debe ser del 100%. Cuando las vidas humanas se encuentran 
Involucradas, no se vale hacer un •muestreo", aunque para fines 
de darse una Idea y apllcar ciertas medidas, sean éstos muy útlles. 

Ahondando un poco más: a una~ que no se le haya 
atendido bien, que haya reprobado el año, no Je sirve de nada 
saber que el promedio de preceptoría global fue del 90% o el de 
alumnos aprobados del 95%. SI esa persona salló "defectuosa", el 
proceso no fue eficiente. Por esto hay que buscar una exrelencl;J. 
académica total. 

Al hablar de la cruldad de los alumnos como Insumos, se habló 
ya de su calldad también como productos: el alumno es Insumo y 
producto al mismo tlempo, durante su estancia en el colegio que 
esdcllca. 
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5. MEDIDAS APLICADAS AL SISTEMA ACTUAL. 

5.1 Medidas propuestas. 

En estn sección mencionaré algunas de lns medidas que se 
aplican ni sistema educativo actual, que se relacionan con los métodos 
de la administración de operaciones. A lo largo de este estudio de tesis, 
se han ido dejando algunos cabos sueltos con la intención de atarlos en 

este capítulo, que es la parte de aplicación práctica. 

Con la finalidad de hacer más entendible a qué sección nos 
estamos refiriendo en cada una de las aplicaciones, a manera de índice 
presento el Cuadro Nº 1 O. En él. figuran las aplicaciones en el orden 
que se siguió en el capítulo 4, es decir. el de los 5 campos de decisión 
de la Administración de Operaciones: Proceso, Capacidad, Inventarios. 
Fuerza de Trabajo y Calidad. No hay aplicaciones de inventarios por lo 
que se explicó en la sección correspondiente, y se hace un énfasis muy 
fuerte en las medidas de Control de la Calidad, especialmente en los 
procesos. 

Fundamentalmente se pretende que no falte la calidad en el 
~ educativo, dado que es la más importante calidad que debe 
ofrecer el colegio. Puede faltar. y de hecho falta, calidad en los 
productos. que ordinariamente si se ha cuidado el proceso es fruto de 
una mala calidad en los insumos, control que en un futuro se debe 
instaurar. si en realidad se aspira a ofrecer una Calidad Total. 

5 .2 Aplicación de las medidas propuestas. 

Una vez ubicados en el orden que seguiremos, pasaré a explicar 
cómo funcionan algunas de las medidas que se han propuesto yn 

aplicadas al sistema educativo actual, a las cuales se les ha puesto 
como nombre de los siguientes subcapítulos. 
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Cuadro NQ 10. 
Medidas que se aplican en el Capitulo 5. 

CUADRO DE LAS MEDIDAS QUE SE APLICAN EN EL CAPITULO 5. 

SUBCAPITULO TEMA APLICACION DESCRITA REF. 

PROCESO Distribución de Propuesta sobre la ubicación de la 4.2.4 
Planta enfermerfa y evaluación 

Estudio de la polltica de Población 4.3.1 
Escolar en los próximos cursos 

Planes a corto. 
mediano y largo. 

Procedimiento para la distribución de los 4.3.1 
CAPACIDAD alumnos en grupos 

Programación de Procedimiento para hacer los horarios y 4.3.2 
Acliv1dades determinar la aslgnación de recursos 

humanos a cada grupo. 

Recurso humano Proceso de asignación de preceptoría 4.5.1 
necesario 

Proceso de las actividades de un 4.5.3 
Profesor Titular 

FUERZA DE 
TRABAJO 

Medición y Proceso de las tareas que debe cumplir 4.5.3 
Estudio del un Profesor en cualquier clase 

Trabajo 

Proceso que debe seguir un Preceptor 4.5.3 
al realizar su entrevista con el alumno 

Reporte Semanal del Titular 4.6.3 

Informe Académico 4.6.3 

CALIDAD Calidad en el Control de asistencia de profesores 4.6.3 
Proceso 

Encuesta de Preceptorla -4,6.3 .. . ·: 
.. 

Evaluación de Educación Física 4.6.3 

... 
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5.2.1 Propuesta sobre la Ubicación de la Enfermería y 
evaluación. 

Continuando el estudio incoado en la sección 4.2.4 inciso a), 
referente al la Distribución de Planta y concretamente a la 
\oc,alización de la enfermería, se analizaron las tres opcior1es 
siguientes: 

a) Colocarla donde estaba inicialmente (en la zona de la 
dirección general, como se había indicado en la figura 4. 
correspondiente a la sección 3.3.2.a).Se puede ver en el cálculo 
que se hace en la Tabla Nº 8 que el nuevo "costo'', en "horas de 
clase perdidas" es de 225.42. 

b) Colocarla en el punto más cercano al "óptimo" según el 
cálculo de centroides de esa sección {17.56,31.76): Quedaría en 
la actual oficina del Administrador (10,32) según el diagrama de 
recorridos (vid. Figura Nº 14). De igual modo que ,en el inciso 
anterior, en la Tabla Nº 9 se ve que el "costo" de esta opción es 
de 229 horas de clase perdidas. 

c) Cambiar el flujo de los alumnos de la secundaria inferior 
hacia la enfermería actual. En vez de hacer que den toda la 
vuelta por el palio como se hace en las otras opciones, salir 
directamente por una puerta que se mantiene cerrada de 
ordinario para mayor co,ntrol, como se indica en las flechas del 
diagrama de recorridos. Esto trae como resultado, según se ha 
obtenido de los cálculos de la Tabla W 10, un "costo" de 198.32 
"horas de clase perdidas". 

Comparando con el "costo" de la opción inicial que era de 239.62 , 
ho~as de ; clase perdidas, es claro que la mejor opción es la del 
inciso é}, que aporta un ahorro de 41.3 horas de clase perdidas. 
L~s , Ótras dos opciones, además de dar una ventaja en tiempo , 
peidído ~ muy poco relevante, . requerirían un alto 'costo' de 
instalación. ya que tendrían que ·readaptarse las oficinas, y, como 
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Tabla NO 8. 
Es tu dio sobre la ubicación del Departamento Médico; 

Opción a). 

ESTUDIO SOBRE UBICACION DEL 
DEPARTAMENTO MEDICO 

Socdón Grado Gru 

1• A 
1• B 

<<r 1• e 
C:Q 2" A 

<cr 2" B 
::;;w 2" e -u. 

3' A <rz a.- 3' B ,. e ,. o 
TOTALES PRIMARIA INFERIOR ,. A 

4' B 
<cr 4' e 
~~ ,. A 

::;¡W ,. B 
-D. ,. e cr::::i ,. A O.U) .. B ,. e 

TOTALES PRIMARIA SUPERIOR 

< a: 
< o 
z 
::::> 

frl 
"' 

I' A 
1• B 
1• e ,. A ,. 

" 2" e 
3' A ,. B ,. e 

TOTALES SECUNDARIA 

TOTALES PRIMARIA 

TOTALES ESCUELA 

90 
27 

63 
54 
90 
54 
45 
63 
72 
72 
630 
54 

72 
72 
61 
72 
126 
1'4 
90 
108 
619 
234 
IOB 
252 
144 
252 
252 
189 
252 
270 
1953 

1"49 

3462 

134 

140 
144 

161 
152 
156 
176 
186 
179 
176 

114 
114 
96 
114 
114 .. 
55 
SS 
55 

00 

62 

46 
42 
61 
63 
51 
51 
61 

m 
1,25 
1.25 
1.25 
1.25 
1,25 

U5 
1.25 
1.25 
1,25 
1.25 

1.375 
1.375 
1,375 
1,375 
1.375 
1.375 
1.375 
1.37!5 
1.375 

1.5 
1.5 
1,5 
1,5 
1.5 
1.5 
1.5 
1,5 
1.5 

214,40 
224,00 
230.40 
257,60 
243,20 
249,60 
281.60 
300,66 
280.40 
272,00 

165.82 
165,82 
142.55 
165,82 
165,82 
144.00 
60.00 
60.00 
60,00 

12458 
60,00 
82,67 
53,33 
56.00 
81,33 
64.00 
68,00 
68,00 
81.33 
73,10 

111,SO 

119,27 

19.296.00 
6048.00 

14.515.20 
13.910,40 

21:~ 
13.478,40 
12.872.00 
18.950.40 
20.620.80 
19.584,00 

160 963 20 
8.954,18 

1Ul38.91 
10.263.27 
13.431,27 
11.938.91 
18.144,00 
11.520,00 
uoo.oo 
8.640.00 

10203055 
18.720,00 
8.928,00 

13.440.00 
8.064.00 

20.496.00 
21.168,00 
12.852.00 
17.136,00 
21.960.00 

142.764,00 

262.993,75 

405.757,75 

NOTA:los nUmeros en negt1t11 Indican lo1 promedios POI' socdOo o g!Obale1 de lo que lai;tfan lot alumnos en Hogar al medico. 

El global anuslequtvale a 112,71 horas de alunwios perdiendo 
tiempo en ir a que el ~ico les cheque. 

Como esto es de ida y vuelta, se pierden 225,42 
horas en el curso por viajes a la enfermerta. 
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Tabla NO 9. 
Estudio sobre· la ubicación del Departamento Médico: 

Opción b). 

ESTllDIO SOBRE lJBICACION DEL 
DEPARTAl\IENTO MEDICO 

Alternativa b) 

SecdOn Grado Grupo 

1• A 
1' o 

<a: 1• e 
ii:Q 

,. A 

<a: ,. o 
::;;w ,. e -u.. 3' A a:z a.- 3' o 

3' e 
3' o 

TOTALES PRIMARIA INFERIOR 
4' A 
4• • ..,a: .. e -o 5• A a:-..:a: 5' 8 ::;;w 

-0. 5• e a::> ,. A a.en ,. • 
6' e 

TOTALES PRIMARIA SUPERIOR 

::; 
a: 
< o z 
:::> 
frl 
(/) 

1' A 
1' • 
1• e ,. A ,. • ,. e 
3' A 
3' • ,. e 

TOTALES SECUNDARIA 

TOTALES PRIMARIA 

TOTALES ESCUElA 

Alumnos 
Rhmdld09 

90 
27 

63 
54 
90 

" 45 
63 
72 
72 

630 
54 

72 
72 

" 72 
126 
144 
00 

'°' 819 
234 
108 
252 

"' 252 
252 
189 
252 
270 

1953 

"" 3402 

DrslMCia 
actual 

104 

"º 114 
131 
122 
126 
146 

"' "' 140 

84 
84 
68 
84 
04 
69 
25 
25 
25 

127 
129 
107 
169 
65 
67 
55 
55 
65 

Veloc11!ad 
promedio 
m~ 

1.25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 

1.25 
1,25 

1.25 
1,25 
1~5 

1.375 
1.375 
1,375 
1.375 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 

1,5 
1,5 
1.5 
1.5 
1,5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

Ticmpo 

166.40 
176.00 
162.40 

209.60 
195,20 
201.60 
233.60 
252,80 
238,40 
224,00 
207 50 
122.18 
122,18 
98,91 
122,18 
122,18 
100,36 
36,38 
36,36 
36.36 .... 
169,33 
172,00 
142,67 
145.33 
66.67 
119,33 
73,33 
73,33 
116,67 
110.10 

135,07 

121,1& 

TotalUempo 
rdldo 

14 978.00 
4.752,00 

11.491,20 
11.310,40 
17.568,00 
10.888.40 
10.512,00 
15.928,40 
17.164.80 
18.120.00 

130723 20 
6597.62 
8.797,09 
7.121.45 
9.896.73 
8.797.09 

12.645,82 
5.236,36 
3.272,73 
3.927.27 

66292.36 
39.024.00 
18.576,00 
35.952,00 
20.928,00 
21.640.00 
22.512,00 
13.860.00 
16.4llO.OO 
23.400.00 

215.172,00 

197.015,56 

412.187,56 

NOTA:Los mlmero9 en nogfl!a ~dlcan los promedios por &ecdón o globaloa da lo que tardan los alumno9 en Uegar al médico. 

El global anual equivale a 114,50 horas de alumnos perdiendo 
tiempo en Ir a que el médico les cheque. 

Como esto es de ida y vuelta, se pierden 228,99 
horas en el curso por viajes a la enfe1merla. 
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Tabla NO 10. 
Estudio sobre la ubicación del Departamento Médico: 

Opción e). 

ESTUDIO SOBRE UBICACION DEL 
DEPARTAMENTO MEDICO 

Seccl6n Grado º"' 
1• A 
1' B 

<O: 1' e 
C:Q 2' A 

<a: 2' B 
::;;w 2' e -u. ,. A a:z a.- ,. B ,. e ,. o 

TOTALES PRIMARIA INFERIOR 
4' A 
4' B 

<"' 4' e -o 
5' A ~¡¡; 

::;;w 5' B 
_Q. s• e a::> .. A a.en 

8' B .. e 
TOTALES PRIMARIA SUPERIOR 

< ¡¡: 
< 
Cl z 
:::> 
u 
w en 

1' A 
1' B 
1' e 
2' A 
2' B ,. e ,. A ,. B ,. e 

TOTALESSECUNOAR1A 

TOTALES PRIMARIA 

TOTALES ESCUELA 

Alumnos 
atendido$ 

00 
27 
63 
54 
00 
54 
45 
63 
72 
72 
630 
54 
72 
72 
81 
72 
126 
144 

90 
108 
819 
234 
108 
252 
144 
252 
252 
169 
252 
270 
1953 

1449 

3402 

Distancia 
Dclual 

73 
79 
83 
100 
01 
95 
115 
127 
118 
109 

53 
53 
37 
53 
53 
2B 
38 
38 
38 

44 
46 
64 .. 
98 
100 
88 
88 
98 

Vc10c1d11d 
romodlo 

t,25 
1.25 
1,25 

1.25 
1,25 
1,25 
1.25 
1.25 
1.25 
1,25 

1,375 
1,375 
1,375 
1,375 
1,375 

1.375 
1.375 
1,375 
1,375 

1.5 
1.5 
1,5 
1,5 
1,5 
1.5 
1.5 
1,5 
1,5 

11om 

116,80 
126,40 
132.80 
160,00 
145,60 

152,00 
184,00 
203,20 
1aaao 
174,40 
15700 
n,09 
77,09 
53,82 
77,09 
77,09 
40,73 

55.27 
55,27 
55,27 
60'4 
58,67 
61.33 
65,33 
88,00 

130,67 
133,33 
117,33 
117,33 
130,67 

100,64 

102,71 

104,93. 

Tolalllempo 
rdldo 

10.512,00 

3.412.80 
8.366,40 
8.640.00 

13.104,00 
8.208,00 

8.280.00 
12.601,60 
13.593,60 
12.556,80 
gg 47520 

4.162,91 
5.550,55 
3.874,91 
6.244,36 
5.550,55 
5.131,64 
7.959,27 
4.974,55 
5.969,45 

4941818 
13.728,00 

8.624.00 
21.504,00 
12.672,00 

32.928.00 
33.600.00 
22.176,00 

29.568.00 
35.280,00 

208.080,00 

148.893,38 

358.973,38 

NOTA: Los mjmeros en oogrlta lndlcan los promedios por sección o globales da lo quo lardan los alum"°' an llagar al médico. 

a global anuatequtvale a .99.16 ~ hotiis de alunvlos perdiendo 
tiempo en Ir a que el ml=dico les cheque. 

Como esto es de Ida y vuelta,'se pierden : -·.198,32 

horas en-~' cu_rso por vbjes _a la enfemleria. 
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un costo Intangible, tendría que moverse a dos personas de la 
Dirección General de la zana de la Dirección. 

Este breve análisis nos deja ver que con una simple solución de 
abrir o no una puerta, pueden perderse 41.3 horas de clase menos 
en un curso que, si bien son muy poca cosa en la globalidad de la 
escuela, sumadas a las otras causas de pérdida de clases ya 
ayudan un poco. 

5.2.2 Estudio de la Política de Población Escolar en los próximos 
cursos. 

Como parte de las decisiones de planeaclón de la capacidad a 
corto plazo, en,un-colegloanualmente debe pensarse la Política de 
Población Escolar. Por la experiencia de campo adquirida en estos 
aftas, se sabe que el hecho de lr analizando esto cada año trae 
varios errores. A continuación presento una versión, bastante 
resumida porque omito la parte correspondiente a la primaria, de 
un _estudio realizado para planear la capacidad con miras al 
mediano plazo. 

El estudio de primaria proponía soluciones muy Interesantes, 
pero no se citará porque es demasiado extenso. Las soluciones, 
como parece lógico, deben adaptarse a los niveles escolares. Es por 
esto que no son las mismas ·soluciones las que se presentarán 
para el sistema de secundarla que las que se utilizaron en el 
estudio para.la primaria Inferior (lº a 3°) y para la primaria 
superior ( 4° a 6°). 

Todo estudio de población escolar debe basarse inicialmente en 
la población actual, por esto se habla de "relnscrlpclones". Como se 
verá en el estudio, no SÓio se Involucran problemas de capacidad, 
sino de otros campos de decisión, conio el estudio de métodos para 
mejorar el proceso. 
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La estructura del estudio es la siguiente: 

ESTRUcnJRA-

l. Evaluación del sistema utilizado el curso pasado en 
Secundada. 

11. Problemas encontrados en el sistema anterior. 
111. Sistema Propuesto para Secundaria. 
IV. Concentrado de la información. 

r: Evaluación del sistema utilizado el curso pasado en 
Secundaria. 

El Sistema consiste en ubicar los casos que no cumplen con 
toda la evaluación de idoneidad que se realiza cada mitad de 
cursos. Para esto se analizan los siguientes aspectos: académico, 
disciplinario, moral, familiar, administrativo, años en el 
colegio.La información se integra en un formato y se decide al 
respecto, faltando aún algunos meses para concluir el año. A 
continuación se analizan los resultados de las decisiones 

'tomadas y del sistema ·en sí. 

a) De primero de secundaria, fueron 29 los cas.os con 
problemas de reinscripción. 12 decisiones se cambiaron a fin 
de cuentas: 4 potque pasaron todas sus materias en 
Órdinarios, y 7 porque alcanzaron a pasa.r t;,dos · sus 

. extraordinarios y 1 que todavía. dehe 'el extraordinario. 

El pronóstico hecho de las materias reprobadas a medio 
curso res.ultó de 1.a ·~ig_uienie ·manera: 

Coinciden pronóstico y materias realés: 
Diferencia de 1 materia mejorando: 
Diferencia de materia empeorando: 
Diferencia de 2 materias mejorando: 

- 15'(.: 

4 
2 
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Diferencia de 3 materias mejorando: 
Diferencia de 4 materias mejorando: 
Diferencia de 5 materias mejorando: 
Alcanzaron a pasar sus materias: 

2 
3 
2 

-1L.. 
29 

El error en los pronósticos es mucho mayor que en la 
Primaria, donde es más fácil determinar si un alumno puede 
o no sacar adelante el año. 

El promedio de las desviaciones es de +2.48 materias por 
alumno. Además es mitorlo que solamente 2 alumnos hayan 
empeorado su situación, y los otros 27 se hayan mantenido o 
hayan mejorado: parece ser que se pasa a muchos alumnos 
al final del afio y esta situación necesartamen te se refleja en 
las relnscrlpclones. 

Creo que es muy Importante no basar la decisión de la 
ooslble ooblaclón escolar en función de las determinaciones 
que se toman a medio curso, que son decisiones que cuesta 
mucho trabajo respetar, al menos en esta sección. 

b) De Segundo de secundarla fueron 36 los casos con 
problemas de relnscrlpclón.EI promedio de las desviaciones 
del estudio fue de +3.28 materias por alumno. Cabe aclarar 
que 2 alumnos se fueron antes de terminar el curso normal 
Todos los demás mejoraron sus materias reprobadas en un 
promedio de 3.28 materias menos por cada uno. U1 pregunta 
es ¡Realmente es ob!etlv6 el sistema, con tan alto grado de 
variación? 

c) En tercero se hizo lo mismo, pero el estudio se hace más 
concreto en otro documento para determinar los pases 
automáticos a Ja Preparatorl~ 
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11. Problemas encontrados en el sistema anterior. 

l. Si hay alumnos que se les da In reinscripción por pasar 
todas sus materias ni final del año. se debería retirar 1 a 
rejnscripción a los que, sin estar incluidos en la relación de 
alumnos con problemas, reprobaron finales o incluso 

extraordinarios. Esta es una laguna del sistema. Varios 
alumnos que tienen asegurada la reinscripción, se confían y se 
vienen abajo al final del curso. 

2. Los parámetros numéricos que se : están utilizando: 
número de reprobadas, promedio, materias· en situación de 
extraordinario; no hacen relación a la población escolar que se 
~· Se debería establecer un método que considere la 
situación de un modo más "estadístico", en función al número 
de alumnos que pretendemos que permanezcan para el curso 
siguiente. Esto no implica cortar gente que tenga buen 
rendimiento, sino más bien. que no se otorgue la rejnscripción 
a los peores alumnos. 

3. No se consideran las políticas de población escolar a In 
h.orn.de dar las reinscripciones, y liiego hay problemas con los 

nuevos ingresos y suele perderse el control de los números. 

4. Las reinscripciones se manejan en varios sitios distintos. 

por lo cual es fácil que no se abarque toda la información en 
un momento determinado. Los directores de las secc.iones 
deciden si dan algunas oportunidades o no, y al mismo tiempo 
el Consejo Directivo está decidiendo sobre lo mismo: se d!Jplka 
la información. Es necesario crear un canal o una sección o 
funCión· del Consejo Directivo que concentre' toda 1 a 
información Sobre las reinscripCiones, y luego las canalicé. hacia 
los Consejos de Sección pab que informen a las familias. 
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5. No debe autorizarse ninguna reinscripción, si no es una 
decisión del Consejo Directivo. 

6. Falta jnformaci6n de las familias que cambian de lugar de 
residencia o por otros motivos desean dar de baja a sus hijos. 
Desgraciadamente el punto que consuma la reinscripción es el 
pago en la caja. Como algunas familias terminan el curso con 
deudas. se les retiene y su caso queda pendiente hasta el 
siguiente curso inclusive. La autorización de pagos retardados 
por parte de la Administración del Colegio debe ser 
convenientemente informada a las secciones, a través de las 
determinaciones del cons•!jo directivo. 

7. Las reinscripciones se determinan en varias juntas 
pequeñas, que son colegiales, pero informales y pueden ser 
causa de confusión. Debería haber 2 juntas nada mós: una con 
el Consejo de Sección. y otra del Consejo Directivo para avalar 
sus decisiones. Aquí se debería informar de los alumnos con 
problemas de pagos y administrativos y generar un documento 
hacia las secciones con carácter definitivo. Quizá en junio, se 
vuelve a analizar la situación, pero no se deben tomar 
decisiones aisladas, particulares, de pasillo, que son las que 
luego dispersan la información y hacen que se trabaje 
duplicando.· funciones. 

III. Sistema Propuesto. 

L De ·sexto a Primero. 

La Secundaria es quien .debe dete.rminar las 
r~inscripciones de estos alumnos, de igual modo .. que la 
.Preparatoria da los pases a los alumnos de la Secundaria,. 
Esto debe hacerse aplicando el mismo sistema que .para 

·Primeros y Segundos, solo que ªP?Yándose en la información, 
de la Primaria. 
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2. Primeros y Segundos. 

Los puntos a) y b) los propongo fundamentalmente para la 
Secundarla. Del punto c) en adelante, corresponden· al 
proceso de ambas secclones. 

a) Primero se determina la Población Escolar deseada: 
cuántos alumnos se esperan para el año próximo. Esta 
Información es la variable esencial para determinar las 
relnscrlpclones y por tanto, la capacidad Instalada para el 
próximo curso. Por indicaciones de la Dirección General 
son 3 grupos de primero, 3 de segundo y 3 de tercero en 
Secundarla. · 

La dlstribuclón sería así: 

ESTE CURSO 

3 grupos de 40 en SEXTO: 

PROXIMO CURSO 
BAJAS y 

NVO. INGRESO 

120. 3 grupos de 40 en PRIMERO: 120. -n +n 

4 grupos de 38 en PRIMERO: 152. 3 grupos de 45 en SEGUNDO: 135. -(17+n) +n 

4 grupos de 41 en SEGUNDO: 164. 3 grupos de SO en TERCERO: 150. -(14+n) +n 

3 grupos de 48 en TERCERO: 144. Enviarnos alrededor de 90 a la Preparatoria. 

PROXIMO CURSO 

3 grupos de 40 en SEXTO: 

EN POS CURSOS 
BAJAS y 

NVO, INGRESO 

120. 3 grupos de 40 en PRIMERO: 120. -n +n 

3 grupos de 40 en PRIMERO: 120. 3 grupos de 40 en SEGUNDO: 120. -n +n 

3 grupos de 45 en SEGUNDO: 135. 3 grupos de 40en TERCERO: 120.-(lS+n) +n 

3 grupos de 50 en TERCERO: 150. Enviarnos alrededor de 90 a la Preparatoria. 

BAJAS y 
ENOOS CURSOS EN TRES CURSOS NVO. JNG!\ESO 

3 grupos de 40 en SEXTO: 120. 3 grupos de 40 en PRIMERO: 120. -n +n 

3 grupos de 40 en PRIMERO: 120. 3 grupos de 40. en SEGUNDO: 120. -n +n 

3 grupos de 40 en SEGUNDO: 120. 3 grupos de 40 en TERCERO: 120. -n +n 

3 grupos de 40 en TERCERO: 120. Enviarnos alrededor de 90 a la Preparatoria 
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La vlabllldad de esta población escolar depende del 
estudio económico que hace la administración escolar a 
través del presupuesto de operación que se Indica en la 
misma sección 4.3.1 (vid. Figura Nº 16). Son los números 
obtenidos en este estudio los que van a ese presupuesto. 
Anteriormente se hacía al revés, y esto ocasionaba muchos 
problemas porque no se basaban en la situación real de los 
alumnos. Deben considerarse ambos criterios: cuántos 
reúnen condiciones para pasar y cuántos se necesitan para 
la solvencia económica del colegio. 

Para que el plan de población se cumpla es de gran 
lmoortancla que efectivamente la Primaria se mantenga 
en 120 alumnos que pasen de sexto a primero. En caso de 
que no suceda así, se pueden admitir en primero tantos 
alumnos de nuevo Ingreso como bajas hayan tenido en 
sexto de primaria, con el fin de que se mantenga en 120 el 
número de Ingresos. 

Esta es una medida a mediano niazo. que si se pierde de 
vista en alguno de los 3 cursos siguientes, no se podrá 
llevar a cabo y se¡¡ulrá oscilando la población escolar, 
teniendo que hacer "cortes" de gente en masa. 

La distribución que se presenta pretende minimizar el 
número de alumnos "corridos" para ajustar los números. 
De cualquier modo, pueden darse más de baja, si lo 
ameritan, admitiendo nuevos Ingresos. 

Una vez que se establllcen las cosas, tomando en cuenta 
que los que salen de un grado pasarán todos al siguiente 
(al menos en número), los reemplazos se hacen de manera 
elemental: se admiten tantos nuevos Ingresos (lo que 
llamé "n" en la tabla anterior), como bil,las hava en el 
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grado correspondiente. Esto puede hacerse con suma 
facilidad, dada la demanda actual que hay por el colegio. 

Una gran ventaja de este sistema es que los profesores 
tendrán menos •ente que manejar y por tanto, podrán 
atenderlos según la educación personalizada. Además, se 
cuidarán más las generaciones, para que salgan adelante 
l..!ll!.fil. Si alguno se defonna o no puede seguir adelante en 
nuestro sistema (o no conviene), se abre una plaza para la 
lista de espern de nuevos ingresos, de los cuales nos 
daremos el lujo de hacer una estricta selección. 

Los números de la política admiten un cierto rango, que 
no debe pasar de un excedente de 5 alumnos por grado, 
por la capacidad de los salones. 

b) Propongo hacer una ordr.nación de los alumnos de 
cada grado, en función de una calificación global, que es 
muy subjetiva en algunos puntos, pero que ayudada de la 
opinión colegial de los participantes en la formación de 
esos alumnos, puede ganar en objetividad. 

l. Los titulares elaboran listas de cada grupo, 
escribiendo de cada alumno los siguientes dalos: 

+ Promedio alcanzado. 
+ Lugar obtenido en. el salón. 
+ Valoración de 5 a 10 de sus hábitos de estudio. 
+ Valoración de O a 10, de su comportamiento e 

influencia en el ambiente. 
(+) Podrían agregarse otras calificaciones de 5 a 10, 

referentes a puntos que influyen en el desempeño del 
alumno, según los grados. 

2. Los primeros dos puntos son absolutamente 
objetivos. los otros dos (o tres), se obtienen de común 
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acuerdo entre los titulares del grado y la dirección de la 
sección. Así son un poco más objetivos. 

3. El lugar obtenido dentro del salón, se pasa a un 
número de O a 10, utlllzando la siguiente fórmula: 

LUGAR• (WfAL PE ALUMNOS DEI. GRUPQ ·LUGAR OBTENIDO+ 1 1 * 10 

(TOTAL DE ALUMNOS DEL GRUl'Ol 

4. Se obtiene la calificación global de cada alumno, 
según la siguiente fórmula en función del peso que se 
da a cada aspecto: es muy empírica, pero ha seivldo 
bastante bien en cursos anteriores para la asignación 
equlllbrada de los grupos: 

CAllF. GLOBAL• I! PROMEDIO • 21 + LUGAR + HABITOS + !MfB(ENTF,.:.m 

6 

Esta fórmula puede corregirse aumentando"+ OTROS" 
y dividiendo entre 7. 

Valen doble el promedio y el ambiente porque 
parecen los parámetros de mayor peso en la 
determinación de la Idoneidad de un alumno de este 
colegio. He aquí lo empírico del método. 

No es Inútil considerar el lugar, además del p.romedlo, 
porque este dato hace referencia a su posición dentro 
de un grupo homogéneo en cuanto exigencia, lo cual 
permite que sea válida la comparación con los de los 
otros grupos. 

S. Se hace un "sort" en la lista de todos los alumnos de 
cada grado Juntos, tomando como criterio para la 
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ordenación la "CALIFICACION GLOBAL" realizada. Así se 
obtiene la lista en la que se muestran los alumnos de 
todo el grado ordenados de "mejores" a "peores". 

6.Se pueden analizar así los "n" últimos de la lista, 
como candidatos a dar de baja, como una primera 
~ no como único criterio. 

El trabajo anterior no es inútil, dado que los 
resultados de los ordenamientos se utilizan también 
para el proceso de elaboración de grupos que se cita en 
la sección siguiente (5.2.3). 

c) Sabiendo ya a cuáles alumnos se dirige el problema 
de las reinscripciones, se hace el concentrado de la 
información. agreoando a cada uno. la ierarquía de esn 

calificación globpl, para que sea considerada también por 
el Consejo Directivo o los Consejos de Sección. 

d) La Administración del Colegio y los encargados de 
entrevistas, elaboran una relnción de nlumnos que son 
irre~ulares en ¡iagos o que les faltnn entrevistas. con el 
mismo fin. 

e) Se realiza !!.!!.ll. reunión de cada Consejo de Sección con 
toda 1 n información anterior para determinar quiénes no 
tienen derecho a la reinscripción, sin dejar a nadie 
pendiente (se entiende que el alumno que no pase sus 
finales no tendrá la reinscripción). Pasarán una propuesta 
colegial al Consejo· Directivo. 

f) Se siguen los pasos del flujo del "Proceso de 
Reinscripciones" que fue citado en la sección 4.2.3. en la 
Figura Nº 9. 
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IV. Concentrado de la Información. 

Toda In información anterior, será concentrada en un 
departamento de admisiones, para tener al día la relación de 
reinscritos y la población escolar: la versión oficial, que es la 

única que debe existir. 

Con este método puede determinarse con mucha certeza la 
capacidad de alumnos que pueden esperarse. Falta determinar 
cómo asignar 1 os recursos para atenderlos y la programación de 
clases en los salones, con la finalidad de fijar todas las variables 
que intervienen en la planeación de la capacidad. 

5.2.3 Procedimiento para la Distribución de los Alumnos en 

Grupos. 

Este procedimiento comienza a partir de las listas ordengdas de 
los orupos. mencionadas en la sección anterior. 

Éstas pueden hacerse fácilmente en una hoja de cálculo de 
computadora tal como la de la Figura Nº 20, donde se muestran 
los pasos descritos a continuación. En la columna de la izquierda se 
coloca el grupo de donde proceden. 

Después se procede colocando a la derecha de todos los 
alumnos las letras "a", "b" o "c" alternativamente, comenzando con 
el primero y siguiendo hacia abajo. 

Se hace un segundo "sort" de las listas, ahora en función de 
estas letras que se han puesto a la derecha, con lo que se separan 
los alumnos equitativamente en los tres grupos "a", "b" y "c", como 
se muestra en la continuación de la Figura Nº 20. 

En la base de la columna que indica el "VALOR TOTAL", se 
obtiene el promedio del nuevo grupo. También pueden verse los 
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Figura NO 20. 
Lista para la Fomaci6n de Nuevos Grupos .. 

PAlMERO DE SECUNDARIA formacl6n de grupos 
Curso tll92·19\13 

H"•lumrio.: 

• 36 
8 " e 35 
D " N- Gpo.Ant. Noml:Ke Promedio Lur' ...... ,. Ambklnle .,.,,...,. V11ortcrtal Nvo.Gpo. 
1 e OUTIERREZ RAUL 11.64 10 10 10 9.95 
2 D LA IJOLPE AICAAOO ANTONIO 9.81 10 10 10 "' 3 e GOMEZ FERNANOO '·' 10 10 10 '"' 4 D GONZALEZJOSE LUIS 9.75 10 10 10 ... 
5 e MUOOUIA EFRAIN 9.7 10 10 10 9.87 . D CASTRO RICA.ROO 0.7-4 10 10 10 '·" 7 D GUTIERREZ ALOACO RAFAEL 9.7:? 4 10 10 10 .... . D MOVAALFREOO 9.71 5 10 10 10 "' ' e GUZM>iNOANlEL 9.5 4 10 10 10 9.73 
10 D MATA ENRIQUE .... • 10 10 10 "' 11 e ALVEAEZ FEUX ENRIQUE 9.4 5 10 " 10 9,66 
12 B MENOOZA GUILLEN ENRIQUE " 1 10 10 • 9,66 
13 e CAMPOS JORGE ,, 5 10 10 10 '61 

" D FONSECA EFRAIN 9,43 7 10 10 10 9.59 
15 B LOPEZJOSE LUIS 9.3 . 10 10 10 9,SiJ 

" A RAMIREZ AAMON 9.7 2 • 10 10 9.59 
17 . ACOSTA NELSON 9.-45 • 10 10 10 9.57 

" e SALVAOOR LUIS MIGUEL '·' 2 10 10 8 9,5' 

" e ANZORENA ROBERTO 0.15 . 10 10 10 9,5' 
20 e FLORES CESAR 9.15 . 10 10 10 us 
22 B FLORES IGNAClO 92 7 10 10 10 9,52 

" B ASPAIUA FAUSTIUO '·' 7 10 10 10 9,52 

" D MENOIOLA ROBERTO 9.21 10 10 10 10 9,41 

" B HERRERA MIGUEL 8 ' 10 10 10 9,36 

" A H,1.GHENBECK FRANZ 9.31 12 10 10 10 9.37 

" e GONZALEZ MARIO 8.98 10 10 10 10 93' 
27 D HERRERA EFRA!N' 8,9 3 . 10 10 932 

" A MARTINEZJESUS 9,66 3 . 10 . '·" " e SANCHEZ ANTONIO 8.8 11 10 10 10 9,24 
30 e MIR.ANDA MATEO 9,8 3 10 . 10 9.23 
31 D CABAL1EAO JOSE LUIS 9,36 ' . 10 10 11.21 

" A MARTillEZ SAMSUV. EUGENIO 11,61 4 . 10 10 9.20 
33 B PERALTA ANGEL 6,7 12 10 10 10 9.11 

" e TORRES HEAISEATOOEJESUS 9,1 . 10 10 . 9,16 
35 e OLIVARES RUBEN '·" ' 10 10 . ;,16 

" A SIANCHEZZI CARLOS .... . 10 • 10 11,15 
31 A YAÑEZPATAICIO !l,45 • . 10 10 '·" " D VARGAS GUSTAVO 9,41 . 10 • 10 6,117 

" B SANCHEZ ROOOLFO 02 7 10 10 • 8,95 .. e MARROQUIN EDUARDO 0.12 7 10 • 10 '·" 41 A FABIAN MARCO ANTONIO •.. 10 10 ' 10 ,,., .. B HERNANOEZ GUlUERMO '·' 13 10 10 ' Ut 
43 A LOZAOO FERNANDO D,78 1 . ' • '·" 44 D FERNANOEZ BERNAAOO 9,18 11 10 . 10 8.n 
45 e BADILLO JOAOUIN B9 10 10 ' 10 8.7• .. D URASEAGIO Q,11 12 " ' 10 8,73 

" D MORENO AGUSTIN 8.67 " . 10 10 8,72 ., A HERNAUOEZJUAN 9.25 " 10 ' 10 8,70 

" A GAAClA JUAN ANTONIO .... . . . ' 
..,, .. A MAAINJJIGUEl. u . .:. 13 '" ' . .... 

51 e l.J.MADRIO JOSE LUIS .... 11 • ' 10 '"' " e CASTAilEDA MARTIN '·" 13 . • 10 8,J2 
53 A CASTELLANOS JAVIER 8,;1 22 10 . 10 .,, .. D VAZOUEZ MARTIN '·" " ' . 10 '·" " D ROORIOUEZ IGNACIO "' 18 ' 10 ' .,. 
" A GOMEZ JOSE ANTONIO '" 23 10 " . '·" " e SPo'ITH R1CHAROSON B.1 " . 10 10 '·" .. e t<ALlZ w.NFhEO '·" 4 ' • " ., . 
" D GARZA CARLOS 6,7 15 ' • 10 ,,, .. e J1MENEZ PORFIRIO . 17 10 10 • 8,18 

" A MORALES JUAN .... 20 ' . 10 8,12 

" B ALVAREZJUAN MANUEL B,3 14 ' ' 10 8,11 

" D ORRAORE PEORO '·' 17 • 10 • '·" .. A MARTINEZ MANUEl 8.78 " . 10 ' '·" .. e GUERRA ALBERTO B,1 " • ' 10 1,e1 

" B VALOERAAMA WALTEA 9 • ' . 10 7,95 

" D SOTO PEORO 8,37 20 ' ' 10" 7,00 .. B FERNANOEZJOSE R~N ' 17 • ' 10 7,00 

" B ROORIOUEZ LORENZO ' 17 • ' 10 7.00 
70 A ESCALERA GABRIEL o.os " • ' . 7,87 
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Figura NO 20 -cont-. 
Lista para la Formación de Nuevos Grupos. 

71 CAMACHO AORIAN "' " 8 B " 7,8' 
72 ESPINOSA JORGE '·"" " 8 B " 7,>1 
73 SANCHEZ ClAlLO 9.25 ,. 8 8 8 7,84 

" CORTES PRUDENCIO 835 " 8 B 10 7.81 
75 VE LASCO JORGE '" " 8 • 10 7,81 

" GUTIERREZ JORGE "' " 8 10 10 1,19 
17 A LOPEZ MIGUEL "NOEL "' " . . • 7,78 

" A MOTA MARIO 8.75 " 'º . 8 7.75 

"' A MERCADO JUAN MlDRES " " 8 . 8 7.71 
80 A CAROENAS RAUL '" " 8 ' . 7.71 

" A AGUILAR ALBERTO 868 " 'º . 8 7,69 

" e TREJO MARIO ALBERTO 8.78 .. 8 8 10 7,69 
83 e BERRYJORGE 9 . . 8 10 7.87 .. D PEREZMARIO ... ,. 8 8 10 7.67 

" e BUENO SERGIO 877 " 8 • 10 7,85 

" • Dl.\ZJOSE 7,5 " 8 B 10 7.'3 

" DO SANTOS EDUARDO 9.53 1 . ' 8 7,63 .. FERNANOEZ EDUARDO e.ea ,. 8 8 8 "' " 1TVRAALOE RICAAOO e.55 17 • B 8 7,'6 
96 Go\OtM AOOOLFO 9.11 8 8 B B '·" " PARDO BENITO " " 8 B 10 7 ... 

" CANO TEODORO 837 ,, 8 8 8 7,37 

" G"RCIA ALBERTO '·' 20 8 8 8 7,3' .. MARTINEZ AUREUO 6.24 " • 8 10 7,33 

" CARR.a.NZAJOSE LUIS 8 17 . • 10 7.33 

" ULIB>iRAI PABLO 8 17 8 8 10 7,33 

" TAEVIÑO EUG\:NIO 8.74 " 8 • . 7.31 

" MORALES JORGE B.22 20 8 . 8 7,2' 

" GUERRERO CARLOS 8.'6 30 8 . 8 7,27 

"'' JUAREZOANTE 8.78 " . • 10 7,2' 
1" AAIAS CARLOS . ,, 38 'º • • 7.23 

"' JIMENEZ ALFREDO 8.2 " 8 • 10 7,18 
103 ROORJGUEZJOHA~l .. 17 8 • . 7,18' 
104 NA.JERA.PEORO 8.24 2l 8 • 10 7.17 
105 LA VALLE LEONJ.RDO 7.47 " . 10 . 7,11 
100 SOTOARTI.JRO 7,38 " 8 10 8 1.(ta 

'" OIAZANGEL 8,58 " 10 8 8 7.05 

"' RAMIREZ FRANCISCO 8.22 20 . . 10 1,00 
10• PEAEZ RICARDO 7.91 25 8 • 8 .... 
110 PEt71AMAURICIO '·' " • • 8 Ul7 

"' SANABRIA HECTO A '·' " 8 8 8 1U17 

"' MELENCl:ZJAlME 7,72 " • 8 8 8,96 
1l3 MENA.CARLOS 8,2 15 8 8 B '·" 11' PEAEZ GUEVARA MAACEL '·" " 10 B B .... 
1l5 HEANANOEZJO>iOUIN ... 17 10 . B.89 ,,, LOPEZ ZARZA ENRIOUE 1,7 " B 10 U7 

"' ESOUERJU"N 8,05 22 B 10 6,87 
118 LEDESMAEUAS '·' " . 'º 8,8' ,,, AAIAS Cl.AUOIO 827 " 8 . 8.11 
1,. SEGURA ROBERTO 8.• " . . .... 
12) RINCONADOLFO '·" 29 . • 6,71l 

"' GUOl~ENAIQUE B.1B 21 . 10 .... 
"' PEREZ JOSE 1'NTONIO '·" " 8 8 .... 
124 BACAS EDUARDO 7.81 27 . . .... 
125 PELA.El R!CAAOO 9.1S " . 10 6.51 
126 RUIZPABl.O 8.23 " . . . ., 
127 VALOIVlA GUSTAVO '·" 30 . 8 '·" "' CORTINA BERN"RDO 8,'2 " o • ,,. 
"' RIVERA AUREUO 7,78 " . ' 6,26 
130 BELTRAN GERAAOO 8,0 " 8 8 .,. 
131 LIRA.GABRIEL 5.77 29 'º • 8,22 
13' URIBE FRA~ICISCO 8,5 " 4 8 8,10 
133 cmru GUILLERMO 6,14 35 • 10 '·" 134 CARRILES SEBASTIAN 8.71 " 8 • ª" "' ROORIGUEZOMAR 7.91 23 10 '·" 13' PONCE DE lfON EOU-.AOO 7.8B ,. 10 '·" 137 PATiAoOAVID 7.81 " 10 ,5,!2: 
'38 So\LICEDOVICENTE 8.• 33 • .,, 
"' DE LOS COBOS CARLOS 7.37 27 8 '·" 1 .. NAVARRO NICOLAS 7.11 " ' <1.03 
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Figura NO 20 -cont-. 
Lista para la Formación de Nuevos Grupos. 

(Continuación) 
PRIMERO DE SECUNDARIA Formacl6n de grupos 

Cu1901992·1!193 
tr•lumnos: 

• " • .. 
e " D " N9 Gpo.Ant "º""'" '"""""' 

.._ H0bl1M Am,.,... """"'- V•lortotal Nvo.Gpo. 

' e GUTIERREZ RAUL 9,64 1 'º 'º 10 9,95 A . D GONZALEZJOSE LUIS 9,75 2 10 'º 10 8,69 A 
7 o GUTIERREZ ALOA.CD RAFAEL lil.72 . 'º 'º 10 .... • 
10 D MATA ENRIQUE ,., 8 10 ID ID '·" A 
13 e CAMPOS JORGE 9.2 5 10 10 'º 9.61 A 

" A RAMIREZ RAMON '" 2 8 10 10 .... A 

" e ANZOREN,1, ROBERTO 9,15 8 10 10 'º '·" A 
22 • A.ORES IGNACIO '" ' 10 'º 'º 9.52 A 

" A H,l,GHENBECI< FAANZ 9,J1 " 'º 'º 10 9,37 A ,. A MARTINEZ JESUS '·" 3 8 ID 8 .... A 
31 o CABALLEAOJOSE LUIS '"' ' 8 10 ID ,,, A .. • TORRES HERIBERTO DE JESUS ... 8 10 10 8 9,10 A 
37 A YAAEZPAm1C10 '·" 8 8 'º ID '·" A .. e MARROOUltl EDUARDO 9,12 7 10 8 ID 8.93 A 

"' A lDZANO FERNANDO 9,76 1 8 8 8 8,79 A ... o UAASERGKl 9,11 " 10 8 ID 8,7J A .. A GA.RCIA JUAN ANTONIO .... 8 8 8 8,53 A 

" e CASTAflEOAMAATIN 8.82 13 8 10 8.32 A 
55 o AODAIOUEZ IGNACIO 8.• " 10 8 8.28 A 

" e l<AL 1Z MANFRE::O 11.27 . 8 ID .,. A 

" A MORALES JUAN "" 
,. 8 10 8,12 • .. A MARTINEZ MANUF.L 8,78 "' ID 8 8,09 A 

" o SOTO PEORO 8,37 ,. 8 10 7.90 A 
70 A ESCALERA GABRIEL '·"' " 8 8 7,87 A 
13 A SANCHEZCIRILO '·" " 8 8 "" A 
78 o GUTIERREZJOAGE '·" "' 10 10 7.79 A 
711 A MERCADO JUAN ANORES 9.2 17 8 8 7,71 A 
82 e TAEJO MARIO ALBERTO ua .. 8 ID 7,69 A 
85 e BUEN08EAG10 8.77 " 8 ID 7.85 A .. ' FERNANOEZ EDUARDO 6,86 " 8 8 '·" A 

" • PARDO BENITO 8.1 " 8 'º '·'° ' .. e MARTINEZ AUREUO 8,24 " 8 8 10 7.33 ' " e TREV\00 EUGENIO 8,74 " 8 8 8 7.Jl A 

'"" A JUAREZ DANTE 8,76 " • 8 'º ""' ' 103 e RODR1GUEZJOHAN 8.4 17 8 8 8 7,16 A 
100 o SOTOARTIJRO 7.38 33 8 10 8 ""' ' 109 D PEREZ RICAROO 7,91 .. 8 8 8 8 ... ' 112 e MElENOEZJAIME 7,12 28 8 8 8 8.00 A 

"' e HERNANOEZJOAQUIN 8.• " 10 . 8 8,60 A 

'" D LEOESMA EUAS 7.• 32 8 8 10 8,85 A 

"' o R1NCON ADOLFO "" " 8 8 8 6,76 A 

'" o BACAS EDUARDO 7,81 27 8 8 • .... A 
127 D VALOIVIAGUSTAVO '·" 30 ' 8 ' º·"' ' 130 • eamAN GERARDO 8.8 21 o 8 8 . ... A 
133 D CANT\J GUILLERMO 6.14 35 . 8 " 8.08 A 
13' e PONCE DE LEON EDUARDO "" .. . . 10 5.88 • ,,. e DE LOS COBOS CARLOS 7,37 21 • . 8 '"' ' ' o L-' \IOLPE RICARDO ANTONIO 9,61 ' 10 10 10 .... • 5 . MUNGUIA EFRAIN '·' ' 'º ID 'º 9,67 • 8 D MOYAAlFREOO 9,71 ' 10 10 10 9.75 • 
" . ALVERfZFEUX ENRIQUE . .. 5 10 10 10 .... • .. o FONSECA EFRAIN '·"' 7 10 " 10 '·" • 
" . A.COSTA Na.soN '·" 8 10 10 'º 9.57 • 20 e Fl.DAESCESAR 9,15 8 10 10 'º '·" • 23 o MENDIOLA ROBERTO ,,, 10 10 10 10 &.41 • 
" e OONZALEZ MARIO 8.'8 10 10 10 10 '·"' • 
" • SANCHEZ ANTONIO 8,8 " 10 10 10 9.24 • 32 ' MARTINEZ SAMGULA EUGENIO 9,61 . o 10 10 '·"' • 
35 e OLIVARES RUBEN '·"' ' 10 " 8 9,16 • 
" D VARGAS GUSTAVO 9,41 8 10 8 10 8.97 • 
" A FABIAN MARCO ANTONIO •.. 'º " 8 10 8.00 • .. D FERNANDEZ BERNARDO 9.16 " " . 10 

.,. • 
" D MORENO NlUSTIN 8,157 18 8 10 10 15,72 • .. A MAAIN MIGUEL '·"' 13 10 ' 8 8.48 • 
53 ' CASTEl.LAHQS JAVIER 8.91 22 10 8 10 8,215 • .. ' GOMEZ JOSE ANTONIO 8.08 " 10 10 8 ... • 
" D GARZA CARLOS 8.7 " 8 8 10 8.20 • 
82 • ALVAREZJUAN MANUEL 8.3 " 8 8 10 8,11 • 
85 • GUERRA ALBERTO 8,1 " 8 8 10 7,97 • .. • FERNANOEZ JOSE RAMON 8 " 8 • 10 "'° • 
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Figura NO 20 -cont-. 

Lista para la Formación de Nuevos Grupos. 
(Continuación) 

71 CAMACl-tO AORl ... N º" " o " 7.'6 

" CORTES PRUOENCJO "' 22 o " 7,81 

77 LOPEZ M'OUEL ANGEL '"' " o o 7.78 
00 CAROEtiAS RAUL 936 " o o 7,71 
03 BERA'l'JORQE ' . ' " ,1.81 

" OlA.ZJOSE 75 20 o " 7.0J 

" 1TURRALOE RICARDO 8.55 " o o 7.50 

" CANOIT:ODORO "' " o ' 7,37 

" CARRANZA JOSE LUIS o " o " 7.33 .. MORALES JORO E "' 20 o o 7,'9 

'" A AJAS CARLOS 8.15 " " o 7.2l 

"' NA.JERA PEORO '" " o " 7,17 

"7 OIAZANOEL º" " " ' 7.05 

'" PEflAMAURICIO 79 " ' o 8,97 

"' MENA CARLOS º·' " o o º·" 
'" LO PEZ ZARZA ENRIQUE 7.7 " o 10 6,87 B 

"' ARIASCL,1,UOIO 8.2"t " o . 8,81 B 

'" GUOIÑO ENRIQUE 8,18 " . 10 '·" B 

"' PELAEZ RICARDO 9,15 " . 10 8,51 B 

"º CORTINA BERNARDO 8.42 " . o 8,28 • 
"' URAOABRIEL 5.71 " " o 8.22 B 

'" CARRILES SEBASTIAN 8,71 " . o o 0,00 • 
"' PATlfJOOAVlD 7.81 " • . " 5.82 • , GOMEZ FERNANDO '' 10 " 10 '·"' e . CASTRO RICARDO 9,7'4 " " 10 .... e 
o OUZMAN DANIEL 0.5 . " " " 0,73 e 

" MENDOZA GUIUEN ENRIQUE o.o ' " " o 0.06 e 

" LOPEZJOSE LUIS O.J ' " " 10 9,59 e 

" SALVAOORLUIS MIGUEL º·º ' " " o '·" e 

" ASPRILLA FAUSTINO " 7 " " 10 9,52 e 

" HERRERA MIGUEL o ' " " 10 '·" e 

" HERRERA EFRAJN' o.o J o " " '·" e 
JO MIRANDA MATEO .. J " o 10 9,Zl e 
3J PERALTA ANGEL 0.7 " " " 10 9,17 e 

" BIANCHE221 CARLOS 0.58 ' " o 10 9,15 e 
30 SANCHEZ ROOOLFO '·' 7 " " o o.os e 

" HERNAHDEZGUJllfRMO º·' " " " o 8,81 e .. BAOJL.lOJOAQU1N º·' " " o 10 8,7-4 e .. HERNANDEZJUAN 9.25 " " o 10 e.10 e 

" l.AMADRIDJOSE LUIS 6.05 " o o 10 '·" e 

" VAZOUEZ MARTIN 8.85 " o o 10 8.28 e 

" SMITH AICHARDSON º·' 10 o " 10 B.28 e 
00 JIMENEZ PORFIRIO . " 10 " • 8,18 e 
OJ ORAADAE PEDRO º·' " o " . '·" e .. VAlDERRAMA WALTEA o • o o " 7,95 e 

" AOOAIGUEZ LORENZO o " o o 10 7.00 e 

" ESPINOSA JORGE '·"' " ' o 10 7,8-4 e 

" VE\..ASCOJCRGE 8,9Z " • o 10 7.81 e 
70 MOTA MARIO 8,75 27 " o . 7,75 e 

" AGUIL.AR ALBERTO 0.68 " " o . 7,811 e .. PEAEZMAAIO 8,14 " o o 10 7,87 e 
07 DO SAITTOS EDUARDO 0.53 7 • o o 7.0J e 

" GAONAROOOL.FO 9,11 o • o o 7 ... e 

" GAACIA Al.BEATO 7.5 "' o o • 7.3' e .. UUBAflRI PABLO • " o o 10 7.33 e .. GUERRERO CARLOS º·" 30 o ' o 1,27 e 

"' J!MENEZ ALFREDO º·' 15 o o 10 7.18 e 

'" LA VALlE LEONARDO 7,47 " . " o 7,11 e 

'" RAMIREZ FRANCISCO 0.22 20 o o 10 7.00 e 

"' SANABAlA HECTOR "º 10 • ' o 8,97 e 

'" PEREZGUEVARA MARCEL º·" " " . o 8,89 e 
m ESOUERJUAN 0.05 " o o 10 8,87 e 
120 SEGURA ROBERTO •.. " o o o .... e 
123 PEREZ JOSE ANTONIO 1.sa " ' o o º·" e ,,. RUIZPABLO 8,23 l5 o o o '·" e 

"' RIVERA AUREUO 7,78 " o ' o 8,29' e 
132 URIBE mANCISCO ... " o . o 8,10 e 
•JS RODRIGUEZOMAR 7.111 " . 4 10 5,113 e 

"' SAUCEOO VICENTE 0.4 3J o . ' 5,70 e , .. NAVARRO N!COLAS 7,11 " • . o '·" 
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HORARIO GENERAL 
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Figura NO 20 -con"t-. 
Lista para la Formación de Nuevos Grupos. 

(Final) 
PRIMERO DE SECUNDARIA FormackSn de grupos 

Cu~1W2·1Q93 
H"atumnom: 

A " • " e " D " Nom ... -~ 
....... Amblen11 - V11oftat11l Nvo.Gpo. H" Gpo..Ant. ,.,.., 

1 e GUTIERREZ RAUL .... 1 10 10 10 .... A . e GONZALEZ JOSE LUIS 11,75 ' 10 10 10 9,811 A 
7 D QUTIERREZ ALDACO RAFAEL 9.72 • 10 10 10 .... A 
10 D MATA ENRIQUE .... . 10 10 10 '·" A 

" e CAMPOS JORGE ... 5 10 10 10 ... A 

" A RAMIFIEZR.a.MON •.7 ' • \O 10 '·" A 

" e ANZOAENA ROBERTO 11.15 o 10 10 10 .... A 
22 B FlORES IGNACIO ... 7 10 10 10 11,52 A 

" A HAOHENBECK FRANZ 11,31 12 10 10 10 11.37 A 

" A MARTINEZ JESUS .... 3 o 10 . , ... A 

" D CABAll.ERO JOSE LUIS .... ' • 10 10 9.21 A 

" B TORRES HERIBERTO OE JESUS 0,1 • 10 \O . 11,16 A 
37 A VANEZPATRICIO '·" o . 10 10 '·" A .. e MAAAOCUIN EOUAAOO 11.12 7 10 . 10 8,93 A 

" A LOZANO FERNANDO 11,78 1 • . . a.111 A .. D URA6EAG10 11.11 " 10 . 10 8,73 A .. A GARCIA JUAN ANTONIO .... . o • . '·" A 

" e CASTAÑEDA MARTIN 8.02 13 . 10 8.32 A 
55 D RODRIGUEZ IGNACJO ... \O 10 • '·" A 

" e l<AL lZ MANFAED 921 • . 10 U4 A 

" A MOAAl.ESJUAN .... 20 . 10 8,12 A .. A MARTINEZ MANUEL 8,78 " 10 . º·" A 

" D SOTO PEORO .,, 20 o 10 '·" A 
70 A ESCALERA GAMIEL ... " . . 7.87 A 

" A SANCHEZCIRllO 11.25 14 o • '·" A 

" D GUTIEFIREZ JORGE 7.82 " 10 10 7,79 A ,. A MERCADO JUAN ANDRES ., 17 • • 7,71 A 
02 e TREJO MARIO AlBERTO 8,78 14 . 10 '·" A 

" e BUENO SERGIO O,T1 15 . 10 '·" A .. A FERNANDEZ EDUARDO .... " . . '·" A 

" B PARDO BENITO 8,1 \O . 10 1.40 A .. e W.ATINEZ AUREUO 8,24 " . 10 7,33 A 
97 e TREVIÑO EUGENIO 8,74 \O • • UI A 

"'' A JUAREZ DANTE 8,711 25 • 10 , ... A 
103 e RODR!GUEZ JOttAN •.. 17 • . • 7,18 A 
10\ D SOTO ARTURO '·" 33 . 10 • 7,00 A 
100 D PEREZ RICARDO 7,111 " • . . .... A 
112 e MElf.NDEZJAlME 7.72 " • • • º·" A 
115 e HERNANDEZJOACUIN ... 17 10 . • 8,1111 A 
11' D l.EOESMAEUAS '" " . . 10 '·" A 
121 D RINCON ADOLFO '"' " . • . e,711 A 
124 D BACAS EDUARDO 7,81 27 . . . '·" A 
127 D VALDIVIA GUSTAVO '·" .. . . . '·" A 
\JO • BEL TRAN GERAROO ... " o • . '·" A 
133 D CANTU GUILLERMO ... 35 . • 10 '·" A 

"' e PONCE oe l.EON EDUARDO 7,es " . . 10 .... A 

"' e DE LOS caeos CARLOS 7,37 " . . . 5,33 A 
PROMEDIOS 8,117 15,91 7,70 "' ... . ., 

' D LA VOLPE RICARDO ANTONIO 11,81 1 10 10 1D .... 
5 • MUNClUlAEFAAJN 9.7 2 10 10 ID 11,117 . D MOYA ALFREDO 11,71 . 10 10 1D 11,75 
11 • ALVEREZ FEUX ENRIQUE ... 5 10 10 10 .... 
" D FONSECA EFAAIN '·" 7 10 ID 10 ... 
17 A ACOSTA NEUiON .... • 10 10 10 11.57 
20 e Fl.OfléSCEBAA 11,15 . 10 10 1D '·" " D MENOIOL.A RODERTO 9.21 10 10 1D 10 9,41 .. e GDNZALEZMA!l\O .... 10 10 \O 10 . ... ... B SANCHEZ ANTONIO ... 11 10 10 10 .,. 
32 A MARTINEZ SAMBULA EUGENIO 11,81 . • 10 10 •.20 
35 e OLIVARES RUBEN '·" ' 10 10 . 11,18 

" D VARGAS GUSTAVO 11,41 . \O • 10 11,97 

" A FABIAN MARCO ANTONIO ... \O 10 . 10 ..,, .. D FERNANDEZ BERNARDO 11,18 11 10 o 10 8,79 
47 D MORENO AGUSTIN 8.87 10 . ID 10 8,72 
50 A WJUNt.IGUEL .... 13 10 . . . ... 
53 A CASTEU.ANOS JAVIER 8,91 22 10 o 1D 8,28 

" A GOMEZJOSE ANTONIO .... " 10 10 . º·" .. D GARZA CARLOS '·' 15 o . 10 8,20 

" • ALVAREZ JUAN MANUEL 0,3 " • . 1D 11,11 

" • GUERRA AL.BEATO 0,1 10 • . 1D 7,97 .. B FERNANOEZ JOSE RAMON . 17 • . 10 7,90 
71 D CAMACHO .AORIAN 8,35 21 o • 1D '·" 74 D CORTES PRUDENCIO 8,35 22 . . 10 7,111 
T1 A LOPEZ MIGUEL ANGEL 11.01 21 . o . 7.78 
00 A CARDENAS RAUL '·" 11 8 o • 7,71 

" e BERRYJOROE • • . • 1D 7,87 .. • DIAZJOSE 7,5 20 o o 1D 7,03 
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Figura NO 20 -final-. 
Lista para la Formación de Nuevos Grupos. 

(Final) .. ITUARALDE RICARDO 8,55 17 • 7.50 

" CANO TEOOORO 8,37 " ' 7.37 

" CARRANZ>. JOSE LUIS . 17 . 10 7,33 

" MORALES JORGE "' 20 . . '·" 101 ARIAS CARLOS 8.15 " 10 . . 7,23 

"' N"-IERAPEORO 8.24 " . • 10 7.17 
107 OIAZANOEL "' " 10 G . 7.05 
110 PE~A MAURICIO '·' " . . . 8.97 
113 MENA CARLOS " " . . • '·" ,,, LDPEZ ZARZA ENRIQUE 1.1 " . . 10 8.87 ,,, ARl.a.5 CLAUD10 8.27 " . . . 8.81 

"' GUOlflO ENRIQUE 8.18 21 . . 10 . ... 
"' PEL..AEZ RICARDO 9.15 " ' . 10 8.51 

"' CORTINA BERNARDO '" " . . . 8.28 
131 URAOABRIEL 5.77 " ' 10 . 8.22 
13' CARRILES SEBASTlAN 8.71 " . . . "'" 137 PATl00DAVID 781 " . . 10 5.82 

PIOMEDIOS 8.114 15.59 '·"' '·" '·" '·" 
' • GOMEZ FERNANDO . .. 10 10 10 .... e 
• o CASTRO RICARDO 0.74 10 10 10 .... e . B GUZMAN DANIEL " ' 10 10 10 9,73 e 
12 • MENDOZA OUIUEN ENRIQUE '' 1 10 10 • '·" e 

" • LOPEZJOSE LUIS " . 10 10 10 '1.5!1 e 

" e SALVADOR LUlS MIGUEL " ' 10 10 . '·" e 

" • ASPAILLA FAUSTlNO '·' 1 10 10 10 0.52 e 

" • HERRERA MIGUEL ' . 10 10 10 '·" e 
27 o HERRERA EFAAIN' ... ' . 10 10 9.32 e 
30 • MIRANDA MATEO " ' 10 . 10 0.23 e 
33 B PERALTA ANGEL '·' 12 10 10 10 ll.17 e ,. A BIANCHEZZICAfll.OS '·" ' 10 • 10 9,15 e 

" B GANCHEZ AOOOlfO '·' 1 10 10 . '·" C. ., B HERNANOEZGUIUERW> '·' 13 10 10 • 8.81 e .., B BADJUOJOACUIN ... 10 10 . 10 8.74 e .. A HERNANOEZJUAN '·" 
,. 10 . 10 a.10 e 

" e t..AMADAIO JOSE LUIS 8.95 11 . • 10 '·" e 

" o VAZOUEZ MARTIN '·" 
,. . . 10 8.28 e 

" B SMITH RICHAROSON 8.1 " . 10 10 11.26 e .. B JlMENEZ PORFIRIO • 17 10 10 . 8.18 e ., o CARA.ORE PEDRO .. 17 . 10 . '·" e 

" B VALDERRAMA WAL.TEA ' . . . 10 '·" e .. B RODRIGUE? LORENZO . 17 . . 10 1.00 e 

" A ESPINOSA JORGE '·" ,. . . 10 '·" e ,. e VELASCOJORGE 11.92: 12 . • 10 7.81 e 

" A UOTAM.ARIO 8.75 27 10 . . 7.75 e 
81 A AQUILAR Al.BEATO '·" " 10 . . 7.6!1 e .. o PEAEZMAAIO 8,14 " . • 10 7.87 e 

" A DO SANTOS EDUARDO '·" 1 . • • '·" e 

" e GAONAAODOLFO 0,11 . . . . '·" e 

" • GAACIA ALBERTO '·' " • . . 7.34 e 

" B UUBARRi PABl..O . " . . 10 7.33 e .. A GUERRERO CARLOS .... 30 • . • 7ZI e 
102 . JIMENEZ ALFREDO .. 15 . . 1D 7,18 e 

"'" e LA VALlE LEONA.FIDO 7,47 " . 1D • 7.11 e 
100 e RAMlREZ FRANCISCO ,,, 20 . . 1D 7.00 e 
m • SANABRIA HECTOR '·' 18 . • . 8.97 e 
114 A PEREZ GUEVARA MAACEL ... " 10 . . .... e 
117 e ESQUERJUAN '·" 22 . . 10 8.87 e 
120 • SEGURA ROBERTO •.. " • . . . ... e 
123 o PEREZ JOSE ANTONIO '·" 31 . . . .... e 

'"' A RUIZPABLO 023 35 . . • '·" e 

"' o RIVERA AUREUO 7.78 " • . . '·" e 
132 A URlBE FRANCISCO '·' 31 • . . 8,10 e 
135 e RODRIGUEZOM>.R 7.!11 23 . . 10 !l.113 e 
130 A SALICEOO VICENTE ..• "' . . • 5.70 e 
"º e NAVARRONICOLJ,S 7,11 " . . • '"' e 

PIOMEDlOS l!.85 1!1.26 8.21 '·" 11.151 '·" 
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promedios en los diversos aspectos que ayudaron en la evaluación 
en la base de las columnas correspondientes, en la parte final de 
la Figura Nº 20. Es notorio que los grupos resultan, al menos en el 
papel, bastante parejos, como se ve en los promedios del "Valor 
Total", que son de 8.00, 8.03 y 7.94, y en los de Promedio de 
Calificaciones, que son de 8.67, 8.64 y 8.65, para los grupos "a", "b" 
y "c", respectivamente. 

El siguiente criterio para hacer el nuevo grupo, será revisar el 
número de alumnos que proceden del mismo salón del año 
anterior para nivelar que sea equitativa la procedencia y separar 
amistades que no sean benéficas. Es muy sencillo ahora 
intercambiar entre los grupos de modo que se mantengan 
nivelados, porque al sacar a uno de un "VALOR TOTAL" 
determinado, se le reemplaza por otro de una calificación 
equivalente. 

Antes, los alumnos solo se intercambiaban "a ojo", sin ningún 
parámetro objetivo, y por eso quedaban muy desnivelados los 
grupos. 

5.2.4 Procedimiento para hacer los Horarios y determinar la 
asignación de recursos humanos a cada grupo. 

La idea de esta sección es establecer un proceso que no está por 
escrito todavía de cómo puede hacerse un proceso de 
programación para los horarios. 

En programación de máquinas hay diversos criterios, por 
ejemplo, el de preparar las cargas hacia adelante, hacia atrás o por 
nivelación de cargas. En la programación de los horarios, que es 
análoga, se siguen también criterios de precedencia. Por ejemplo, 
primero se asignan las horas de materias fijas que no son 
intercambiables, porque influyen en otras áreas de la escuela. El 
criterio es ir asignando primero al profesor que disponga de 
menos horas, y asignar en la primera oportunidad posible,' es 
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decir, recorrer el horario desde la primera a la última hora del 
primer din y luego el siguiente día. Sería una especie de "esquina 

noroeste ". 

Entre las materias que suelen influir están las que forman un 

departamento independiente de las secciones: Educación Física y 
Educación Artística. Como comparten profesores, sólo tienen un 
determinado horario disponible. También hay algunas estrategias 
que deben respetarse como el hecho de asignar las primeras y 
últimas horas de la semana o del día al titular. 

La Dirección concreta el número de clases por materia que se 

debe dar e" cada grado según el plan de estudios, siguiendo las 
directrices de la S.E.P. y lo escribe en la "Relación de Clases por 
Materia", como la que se muestra en la sección 4.3.2. 

El procedimiento completo se muestra en el diagrama de flujo 
de la Figura Nº 21. 

La primera forma, que se ilustra en la Figura Nº 22, se refiere a 
la "Hoja de Horario del Profesor", en la cual puede indicarse la 

disponibilidad de tiempo o la asignación de clases, escribiendo en 
los cuadros de cada hora el salón de clases y la materia que debe 
dar, si es que imparte varias. 

La segunda es la forma de la Figura Nº 23, que se llama "Horario 
General" y tiene 9 cuadros iguales a In forma anterior, que 
corresponden a cada uno de los grupos de la secundaria. 

Ésta es la que se va llenando con las clases asignadas durante el 
proceso. 

La forma de Plantilla de Profesores es clave, para saber qué 
profesor da clase en cada grupo, de modo que se sepa a qué HÓja 
de Horario del Profesor hay que consultar para avalar la validez 
de una asignación. La plantilla se muestra en el Anexo Nº 4. 
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CONSEJO SECUNDN11A 

H•I• de Horai1o 
de cada.protesor. 

DIRECOONGENERAL 

HofadeHollllto 
de horai1os fifos. 

[igura N!1 21. 
Procedimiento asiqnación de los horarios 

ASIGNACIONDELOS 
HORARIOS. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

CONSEJO 
SECUNOAAIA 

S.E.P. 

Plan de estudios: 
clasesxma.terla. 

p_,¡gneren wi 
horeriorecién 
oolgnado 81 
cntellor.Nunca 
en los AJOS. 

Re.,lgneral 
que se des

piezó 

Siguiente orupo 

- 175 -



~a NO 22 
Hoja de Horario del Profesor 

HOJA DE HORARIO DEL PROFESOR 

NOMBREDELPROFESOR: ·-------·--- . -----------
MATERIA: 

HORARIOTIPO: DISPONIBLE f' 
ASIGNADO [! 

TITULAR: 
1º 2° 3° 

A 0 0 0 
8 o o o 
e O O O 

11:55 1 ~-~ 1 ~ 12:40 ----------- - -----~ -~--

,,~::Sº 1 

tJ~g _[:-- --- --¡-- - _ -=t __ I 
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Las asignaciones se hacen escribiendo la materia y el salón en el 
horario correspondiente, tanto en la forma de "Horario General" 
como en el del "Horario del Profesor". Lo mismo en el "Horario del 
tiempo disponible". para que conste a qué horario ha sido ya 
asignado. 

Ordinariamente si se sigue el sistema de la "esquina noroeste ". 
se puede llegar hasta el final, sin embargo, a veces puede no ser 
así (sobre todo si son muchos profesores por horas). Entonces debe 
quitarse una hora ya asignada y, de igual modo que en la 
asignación para el método del transporte, se hace algo similar al 
método de la "piedra roda11te ": se reasigna la hora quitada, 
haciendo otros movimientos para dejar libre ese hueco. 

Cuando, en el transcurso del año escolar, hay. cambios obligados 
en el horario. se hacen las correcciones utilizando este 
procedimiento. 

La creación del diagrama de flujo de este proceso, que se hizo 
en la Figura Nº 21, es de gran importancia para la estandarización 
de la tecnología que requiere la empresa educativa. 

5.2.5 Proceso de Asignación de Preceptoría. 

Pensando en los resultados de la encuesta de preceptoría que 
explicaré más adelante, se vio la necesidad de hacer que la 

preceptoría fuera más abierta, es decir, q•1e aumentara la 
confianza del preceptuado en el preceptor. Inicialmente la 
asignación se ha hecho sin tomar en cuenta al alumno, y fue hasta 
la aplicación de In encuesta cuando se notó que esto generaba falta 

de confianza. 

Ahora se incluye la participación del alumno. El método que 
podría establecerse como un estándar a seguir sería el siguiente: 
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l. Se determina el número de preceptores que hay por grupo, 
problema tlplco de la medición de la fuerza de trabajo. En la 
figura de la sección 4.5.l ya he mencionado una manera de 
determinar el número de preceptores utilizando el estándar de 
30 para titulares y 10 para preceptores no titulares. 

La distribución se hace en función del número de alumnos 
que hay por salón, obtenido del control de relnscrlpclones o del 
proceso de elaboración de listas de los cuales ya he hablado. 
Ordinariamente es de 30 el titular, 10 un preceptor y S otro. 
Esto es bueno porque da variedad a los preceptores por salón 
para que los alumnos puedan escoger. Debe preceptuar en un 
salón un profesor que dé clases ahí. Solo excepcionalmente se 
hace de otro modo porque si no, falta un ambiente común entre 
preceptuado y preceptor. En algunos casos hay más de 3 
opciones, nunca debe haber menos, porque no se da ninguna 
libertad. Se muestra Ja Tabla Nº ll, que contiene la 
distribución mencionada. 

Z. El Secretarlo de la Secundarla, encargado de la preceptoría, 
pasa a cada salón a explicar el proceso y da a los alumnos una 
octavilla de papel en la que ellos ponen su nombre. El Secretarlo 
de la Secundarla escribe los nombres de los 3 posibles 
preceptores del salón en el pizarrón, precedidos de una letra 
cada uno (A, B, C). 

3. A un lado de los nombres, escribe el número de 
preceptuados que puede atender cada uno y menciona algunas 
cualidades oosltlyas de cada uno, si no los conocen los alumnos. 
Nunca hace comparaciones. Se recalca la necesidad de hacer una 
buena elección, puesto que ya no será cambiable. 

4. El alumno escoge a quién quiere como preceptor 
escribiendo en la ficha los números 1, Z y 3 al lado de las letras 
A, B y C, en el orden de sus preferencias. Se les explica que la 
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~la NO 11. 
Distribución de los preceptores por grupos. 

DISTRIBUCION DE PRECEPTORES POR GRUPO 

DESGLOSE DE PRECEPlUADOS 

TOTAL 1ºA 1°0 1"C ~A 2°8 2°C 3ºA 3°0 3°C 
Alvaro ~pez Ortega 11 5 1 5 

Ul~ Ernesto Ce!vantes 

ffio Javier Agulrre 16 
Juan Flores 39 

~t Renato Gaucho 22 

...¡ Ul Sergio Verdlrame 5 

~~ 
Samuel Alvas 
Alejandro Gan:fa 

¡;jP.. Daniel Guzmán 

2 5 
9 3 2 2 

10 9 10 10 
_L 7 10 

2 3 
4 1- -,2- --\-

2 
Jullán L.ópez 14 4 1 4 5 

11 
7 
16 
39 
22 
5 

14 
125 27 12 13 11 15 11 15 12 125 

1ºA 1'8 1'C 'i!'A 'i!'B 'i!'C 3ºA 3'B 3'C 
Ca.rtos Hermosillo 17 17 17 

~~ 
GermánTello 34 ·-~ ~ 34 
Luis Miguel Salvador 35 35 35 
Aubén Rulz oraz 37 3?_ 37 

º:S Pedro Masacessl 34 34 34 

~~ Adolfo Christlleb 29 - >---+--- --· 29 29 
Jorge $antillana 35 35 35 

~¡:: Eduardo Garduno 31 31 31 
MlguelMejla 35 35 35 

267 17 34 35 37 34 29 35 31 35 267 

30,34% 412 44 46 46 46 45 44 46 46 47 412 
Porcentaje de alumnos 

preceptuados por 
profesores No Titulares 
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idea es de que si no se puede que a todos les toque su opción 1, 
al menos no les loQue la opción 3. 

5. Si a algunos les da igual, deben escribirlo en la ficha, lo cual 
es muy valioso porque puede utilizarse como comodín al hacer 
la asignación. Lo mismo ocurre con los que no asistieron a clases 
ese día como se ve en algunos casos que se incluyen en la Tabla 
Nº 12. 

6. El Secretario (él, porque la información es delicada), vacía 
los datos en una lista como la que se anexa. Allí, coloca los 
números de las preferencias del alumno. 

7. Una vez hecho esto, en la parte inferior suma la cantidad 
de números I, 2 y 3 que tuvo cada preceptor. 

8. El criterio para comenzar la asignación es el del preceptor 
con el menor número de números "1 ". Las asignaciones se hacen 
circulando con un lápiz el número correspondiente a la columna 
del preceptor asignado. En la Tabla Nº 12 están destacados con 
letra sombreada. 

9. Si no alcanzan los números 1 para llegar al total de 
alumnos que debe llevar un profesor (lo cual demuestra que no 
es muy popular), entonces se recurre a algún 2 o a un comodín, 
nunca a un 3, en principio. 

1 O. Una vez terminados los de un preceptor, se sigue con el 
segundo que menos números 1 tiene y se repite el mismo 
proceso. Y así hasta finalizar. 

11. Si al asignar al último, que suele ser el titular, faltan 
números 1 y 2, entonces se ve la manera de quitar algún 
número 1 a los otros dos, de modo que ambos queden con un 
número 2. Es decir, en caso de que no se pueda asignar al 
primero, más valen dos opciones 2 que una opción 3. 
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Tabla NO 12. 
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE PRECEPTORIA 

OOMBRES DE LOS PRECEPTORES 
A e e o 

18 • L.!~_,_._ 
14 !h-+~-t-~-" 2 • 1 7 ' 

...,. 
Il2Lfilli; 

" 15 " o • 
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12. Al final se recuentan los números circulados, haciendo la 
suma de cuántos números 1 hubo y cuántos 2. El resultado que 
tuvimos el año pasado, increíblemente fue de únicamente 50 
alumnos con la segunda opción, de los 418 existentes: esto 
significa que el 88 % pudo escoger al preceptor que quería 
(opción 1) y sólo el 12 restante se quedó sin tener al que no 
quería (opción 3). 

13. Una vez hecha la asignación se pasa en limpio, y la 
secretaria encargada de las entrevistas de padres de familia con 
preceptores, en la lista del grupo escribe el preceptor que tiene 
cada quien. para poder programarlas adecuadamente. 

El problema de la asignación de la preceptoría es no solo de 
fuerza de trabajo, sino que si consideramos que se trata de un 
proceso educativo que hemos descrito como intermitente en los 
cuadros de la sección 4.2. I, estamos aplicando la misma asignación 
que se podría hacer en las máquinas de un taller. 

5.2.6 Procesos modificados: Actividades de un Profesor Titular, 
Tareas que debe cumplir un Profesor en cualquier Clase y El Preceptor 
en su Entrevista con el Alumno. 

En la sección 4.5.3 se hace referencia a las hojas de estudio del 
trabajo que se hicieron para las Actividades del Titular en la 
sección 4.2.3, correspondientes al flujo de proceso. Lo mismo con 
las Tareas que debe cumplir un Profesor en cualquier Clase y el 
proceso que debe seguir el Preceptor al realizar su entrevista con 
el Alumno. 

Ahora se presentan los procesos propuestos, quitando algunas 
demoras y cambiando algunos detalles, simplemente con la idea 
de que quede de manifiesto que al aplicar estos métodos de 
estudio del trabajo a un trabajo de servicios, se pueden hacer 
mejoras sustanciales. 
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Se ve que los resultados de los procesos modificados son 

elocuentes: 

a) Actividades de un Profesor Titular (Figura Nº 24 ). 

En el proceso propuesto se ahorran 47.16 minutos en el día y 

la no despreciable cantidad de 847 metros. 

El tiempo ahorrado permite que el total de tiempo empleado 
en las funciones que debió cumplir, según el nuevo proceso. 
ahora sea de 412.58 minutos (6 horas, 53 minutos), que parece 
dar un poco más de facilidad al profesor para intentar llegar a 
todo lo que debe de cumplir. 

Las mejoras se basaron sobre todo en la reducción de 
transportes y la utilización de una ficha de Informe Diario del 

Titular, que se muestra en el Anexo Nº 14 al final de la Tesis, 
donde se incluye toda la información de una vez, evitando 
tantas búsquedas al Coordinador. Una vez se suprime el viaje 
por una llamada telefónica y se pone un directorio de alumnos 
en la Sala de Profesores para que sea más sencillo llamar a las 
familias. Si el profesor prepara bien las entrevistas con los 

alumnos, ordinariamente duran menos porque son más 
concretas. 

Está claro que el estudio se l)izo sobre un día concreto de un 
profésor particular, no son estándares de la escuela. 

b) Tareas que debe cumplir un Profesor en cualquier Clase 
(Figura Nº 25). 

En este estudio, las mejoras fueron mínimas: tan sólo de 4 
minutos: sin embargo. son estos 4 minutos los que hacen que 
llegue a tiempo a la siguiente clase y se mejore el 
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Figura NO 24 .. 
Proceso de las Actividades de un Profesor Titular en un día (Propuesto) 
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Figura NO 24. -continuaci6n-
Proceso de las Actividades de un Profesor Titular en un dia (Propuesto) 
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Piqura NO 25 t 
Proceeo da las Tareas que debe cumplir un Profesor en Clase. (Propueeto) 
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aprovechamiento del tiempo de toda Ja escuela, por el efecto 
"cascada" que tienen los retrasos de unos profesores sobre otros. 

Además crea una conciencia de aprovechamiento del tiempo 
que es valiosa para Ja actuación de Jos profesores. Quizá Ja única 
aportación sobre el proceso que ya era bueno, es Ja de 
aprovechar el tiempo para pasar lista en recoger las tareas: si 
esto se hace bien, al calificarlas ya se tienen por orden y esto· 
facilita el vaciado de datos a Ja lista de evaluaciones. 

c) El Preceptor en su Entrevista con el Alumno (Figura Nº 26). 

En ambos procesos se supone que el preceptor realiza cuatro 
entrevistas con alumnos. En el proceso propuesto se hacen las 
entrevistas con algunas modificaciones como son: no se va al 
campo de futbol (usa la oficina), en vez de ir él por el alumno le 
manda llamar mientras él prepara la entrevista, mejora el modo 
de prepararla porque lee toda la información antes de pensar Ja 
línea a seguir y no como antes que lo hacía dos veces. Por el 
cambio de orden de algunos procesos, el ciclo de los 3 alumnos 
siguientes al primero se hace muy corto, mientras que en el 
sistema actual, se iba por cada uno y se perdían muchos pasos 
en cada una de las 3 entrevistas, que al multiplicarse por tres, 
representan una diferencia considerable. 

El ahorro en tiempo por Ja realización de 4 preceptorías, es de 
14.75 minutos, lo cual fija el tiempo en hacerlas en 124.65 
minutos, es decir 2 horas y 5 minutos, que es casi el tiempo 
estándar que debe durar Ja preceptoría: 30 minutos dedicados 
por alumno. En el sistema anterior, se tardaba 139.4 minutos (2 
horas y 19 minutos), con lo cual se excedía el tiempo dedicado. 
Además hay un ahorro relativo de 44 metros en trayectos. 

Los tres estudios se hicieron basados en Ja velocidad promedio 
de 1.5 mis (90 m/min). con la idea de fijar un estándar. 
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Figura NO 26. 
Proceso que debe seguir un Preceptor al realizar una Entrevista 

con el Alumno. (Propuesto). 
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Sin duda, la mejora en los procesos, lleva a la mejor atención del 
alumno. Se ve en los procesos propuestos la idea de sí preparar 
las clases y las entrevistas, costumbre que acaba disminuyendo 
los tiempos empleados porque las cosas se hacen mejor, y a fin de 
cuentas la productividad del sistema educativo. La preparación 
adecuada, incluyendo la preparación del día siguiente al final de 
cada día, representa una inversión, que termina por hacer un 
mejor servicio. 

Como conclusión de esta serie de pequeños estudios, podría 
decir que el Estudio del Trabajo permite que en la escuela se 
ayude al desempeño de cada uno en particular. En la industria 
sirve para establecer tiempos y procesos estándar; sin embargo· en 
la escuela es muy difícil instaurarlos por la variedad que tiene el 
trabajo entre un día y el siguiente. 

5.2.7 Reporte Semanal del Titular. 

La operación de toda la Secundaria se apoya en la actividad de 
los titulares. Com0 su actuación es una parte clave del proceso 
educativo, es muy importante implementar medidas de control de 
la calidad en su trabajo. La medida principal es el Reporte 
Semanal del Titular. 

Es una forma sencilla que se llena en función de los datos que · 
los profesores asientan cada clase en el Kardex de Firmas, del cual 
ya se ha hablado. La Figura Nº 27 corresponde a este formato. 

El Coordinador General de la Secundaria es el encargado de 
recibir los reportes todos los viernes a la últlma hora, y de 
concentrar toda la información en el formato mostrado en la 
continuación de In misma Figura Nº 27, misma que utiliza para 
preparar las reuniones con los titulares de grado, del Consejo 
Técnico y la reunión quincenal con el Director General. 
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Figura NO 27 ~ 
Reporte Semanal del Titular 

REPORTE DEL TITULAR 

Nombre del Titular: _________ _ 

MATERIA NOMBRE DEL PROFESOR trClASES HRS. DE TAREA 

/.!ORAL 
ESPANOL 
/.fATE/.fATICAS 
INGLES 
B/OLOGIA 
FIS/CA 
QUl/.f/CA 
HISTORIA 
GEOGRAFIA 
CIVISMO 
ED. FISICA 
/.fUS/CA 
TALLER 
COf.fPlffAC/011 

TOTAL 

NO.\llJREDELPRECEPTOH N" DE PRECEf"TUADOS 

OBSERVACIONES: 
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Semana del __ 
al ____ _ 

Grupa_· ----

FALTAS ATRASOS 

N" DE PRF.Cf.FfORIAS 

RF.All7.MJAS 

GLOBAL 
DE 

ASIST. 
AW/.fl/OS 

D 
% 

GLOBAL 
DE 

ASIST. 
PROFRS. 

D 



GRUPO 

1• 11A" 

lº"A' 

l° "C" 

12'".t' 

¡iº"B" 

12''C" 

Jº"A" 

3'"8" 

~'"C' 

figura NO 27 -cont
Reporte Semanal del Titular. 

(Forma Resumen que utiliza el Coordinador) 

RESUMEN DE WS REPORTES DE LOS TITULARES 
SEMANA DEL ___ AL ---DE----- DE 1991. 

TITUl.A.R 'l-Dt:A.Sl.\T. t.i>[)fi.4.S/ST. TARl-:A.S OBSERVACIONES 
ALUMNOS f'ROf"F.SORES HORAS 
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Como se ve en la continuación de la Figura Nº 27, este reporte 
incluye datos de gran relevancia a cerca del desempefto de los 
procesos educativos: asistencia de profesores y puntualidad de los 
mismos, asistencia de alumnos, preceptoría realizada, carga de 
tareas y duración de las mismas para medir si es suficiente (hay 
un estándar de que deben asignarse 2 horas diarias de tarea) y un 
sitio para comentarlos acerca de las Instalaciones o problemas del 
grupo en particular. 

Creo que para redondear esa forma, solo le faltaría Incluir el 
reporte de las tareas no entregadas. Esto consiste en que cada 
profesor entrega al titular en una ficha el número de tareas que 
asignó, acompai\ado del número de alumnos que no la entregó, en 
esa semana. Este dato sirve al titular para conocer el porcentaje 
cumplimiento de tareas de su grupo en cada materia y tomar 
cartas en el asunto, más aún si se considera que las tareas tienen 
mucho peso en las calificaciones de los alumnos. 

En alguna ocasión puede hacerse una campafta de "subida" en 
este índice de cumplimiento de tareas que hace el Coordinador al 
concentrar toda la información de los titulares, prometiendo algún 
incentivo a los alumnos si se cumple una meta. La única vez cjue 
se realizó esto, hubo grupos que subieron en la evaluación de su 
desempeño, desde un promedio grupal de 7.5 hasta 8.4. Gracias al 
conveniente manejo de la Información y de los medios de control, 
tales. como estos métodos de Información entre Titulares y 
é00rct1naclor .. 

Estos medios de control de la calidad, sirven realmente para que 
el proceso éontribuya de mejor manera al desarrollo académko de 
los alumnos, como se ha visto. 

5.2.8 Informe Académico. 

Este Informe no es más qu~ un resumen .de l~s medidas 
estadísticas elementales de los resultados ~bte~ldos' po~ los 
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alumnos en sus callfü:acloncs. La forma que se utiliza se muestra 
en la Figura Nº 28. 

Se obtiene directamente de los concentrados de calificaciones 
que genera la computadora. Todas las calificaciones se manejan 
con un sistema de cómputo dlseilado expresamente para esto, lo 
cual facilita mucho el funcionamiento operativo de las 
evaluaciones. 

En este Informe pueden verse todas las materias de los diversos 
grupos, Indicando respecto a una evaluación determinada la 
calificación más alta y más baja, la media del grupo, el número y 
porcentaje de reprobados, la desviación típica y las horas de tarea. 

Es una medida de control indispensable en una escuela, a la que 
solamente le faltan 2 cosas: representar la mejoría de una clase en 
el tiempo (es decir, poder comparar con los meses anteriores), y la 
creación de estándares para las materias: saber hasta que punto 
es aceptable que un profesor de matemáticas repruebe el 25% de 
sus alumnos. Esto es una medida de control estadístico de calidad, 
en el cuál solo falta fijar los limites de control. 

5.2.9 Control de Asistencia de Profesores. 

En la Figura N° 29 se muestra la forma de control de calidad 
que se utlllza para medir la puntualidad y la asistencia de 
profesores. Digo calidad, porque un trabajo hecho con calidad debe 
tene.r en la puntualidad Y.en la asistencia un atributo básico. 

Pasaré a explicar ·brevemente el proceso que se sigue para 
llevarlo a cabo. 

Este control se basa en la relación que los profesores firman al 
llegar al cóleglo, que se muestra en la Figura Nº 30. · 
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figura NO 28. 
Informe ACadémico 
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Figura NO 30. 
Formato para registrar la Llegada y Salida de Profesores. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

FECHA: 

JORGE FERNANDEZ 

JOSE GOHZALEZ 

JAVIER PEflA 

RAFAEL RODRIGUEZ 

PEOROPEREZ 

6 EDllUNDO llEJIA 

7 PAllLO ROBLES 

ALEJANDRO CUARTE 

9 JOSEDIAZ 

10 ANOELDIAZ 

11 EDUARDO PALACIO 

12 FERNANDO OAUNOO 

13 EDOARDO FUENlES 

14 SERGIO RA-EZ 

15 GERARDO VIESCA 

16 GABRIEL LIRA 

17 CARLOS LOPEZ 

18 RAUL RUVALCABA 

1g JOSE LUIS NOVOA 

20 JADIE PEREZ 

21 FERNANDO VALENZUELA 

22 -DO FERNAllDEZ 

23 TOMAS ORTEGA 

24 RODRIGO SAi.AZAR 

25 RICARDO MANCILLA 

26 FRANCISCO llAR11 
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El Director de la Secundarla recoge diariamente las hojas al 
finalizar el día, encierra en un círculo la hora de llegada de 
quienes llegaron tarde y escribe a un lado los minutos de retraso. 
Va almacenando los formatos de todos los días. 

Cuando llega el día 15 o último del mes, vacía esa Información 
en el formato de Asistencia y Puntualidad, simplemente 
escribiendo las sumas de los retrasos, por ejemplo:5+3+15+20+18, 
y en la columna correspondiente el número de faltas, si hubo. 

Posteriormente, determina la suma total (61 minutos en el 
ejemplo), y la coloca en la columna correspondiente. 

Se escribe en la columna respectiva el número de los retrasos. 
Como este proceso se hace sobre una hoja de cálculo de 
computadora, se obtiene así el "promedio de los retrasos" (12.2 
minutos), que es un Indicador muy Importante junto con el 
número de los mismos. 

Luego se hace una breve descripción de los retrasos, que ayuda 
a entender qué tan graves fueron, llenando los datos del 
histograma de frecuencias de la parte de la derecha, sacando los 
datos de las sumas: 5+3+15+20+18. 

Cuando los globales se graflcan, suelen ser de gran elocuencia 
para las reuniones con profesores. 

La hoja de cálculo determina los totales del mes, divididos en 2 
subtotales: Titulares y no titulares, para hacer más explicito el 
análisis. Esto se compara con los datos del mes anterior y se 
Incluye en el acumulado del curso que sirven como referencia 
para fijar las nuevas políticas de exigencia en este aspecto esencial 
de la calidad educativa. Es un medio más, de control de la calidad. 
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5.2.1 O Encuesta de Preceptoría. 

Ya se ha mencionado en la sección 4 .6.3 en el inciso b), la 
necesidad de implementar un sistema de medición y control de la 
Calidad en un sistema clave en el proceso educativo como lo es la 
Preceptorfa. Para esto se realizó una encuesta cuya justificación se 
explica en la mencionada sección. Esta encuesta mide a través de 
sus preguntas los diversos atributos de una preceptoría bien 
hecha, los cuales han sido divididos en 8 puntos. 

Esta sección se presentará en dos partes: la primera en la que se 
explica cómo es el proceso para evaluar la calidad de la 
preceptoría mediante la aplicación de la encuesta, y la segunda en 
la que se mencionan algunos de los resultados obtenidos. 

al El Proceso para la aplicación de la encuesta 

Al aplicar por primera vez la encuesta a los alumnos de 1° y 
2° de secundaria se tuvieron que llevar a cabo una serie de 
procesos que fueron estandarizados para la siguiente ocasión. 

·Cada vez que se quiera aplicar este medio dé control de la 
calidad en la preceptoría, deben seguirse los pasos que se 
indican a continuación. 

l. Elaboración de los cuestionarios para los alumnos. Son los 
que se muestran en la Figura Nº 19 de la sección 4.6.3 b). Se 
mandan copiar uno por cada uno de los alumnos, siendo muy 
importante que se realicen en una sola hoja, para ahorrar 
papel y para dar mayor maniol>rabilidad y atractivo al 
cuestionario. 

2. El Secretario· de la Secundaria pasa, personalmente; a 
cada uno de los salones a encuestar y. explica el propósito de 
la evaluación, leyendo con cuidado las instrucciones. Debe 
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cuidar que todos respondan bien y para esto, va revisando 
aleatoriamente que así sea, dándose vueltas por el salón. Debe 
!llJ:!&!l: la contestación del cuestionarlo, en el sentido de que 
va leyendo y expllcando cada una de las preguntas, dejando 
tiempo para que los alumnos las vayan respondiendo. Para 
resolver Ja pregunta número 6, entrega a cada uno una copla 
de los Principios Básicos de la Educación, para que ellos 
pongan una "x" en aquéllos en los que su preceptor realmente 
les ayudó a mejorar en ese periodo. 

3. Se recogen los cuestionarlos por lista, con el fin de que no 
se quede nadie con ninguno, por lo delicado de las preguntas. 
Se guardan en un sobre los de cada grupo. Es muy Importante 
que los alumnos pongan su nombre a la encuesta, para que se 
le dé valldez, y, por supuesto, mantener la confidencialidad 
de las respuestas que se les ha prometido al leerles las 
Instrucciones. Es Importante lo del nombre para que el 
Secretarlo de la St.'Cundarla sepa discernir ante una respuesta 
ambigua o mal Interpretada, dado que él conoce la mayoría 
de los casos de la Secundarla, por las mismas funciones que 
desempeña. Así aumenta la credibilidad del estudio. 

4. El Secretarlo procede a la evaluación. Tomando como 
base la primera pregunta en la que se menciona el preceptor 
corres¡:iondlente, separa las encuestas oor preceptor en cada 
uno de los grupos. 

5. Vacía la Información en las "Hojas de Control por 
Preceptor", como la que se muestra en la Figura Nº 31. Para 
facilitar este proceso, se ha diseñado una hoja de cálculo de 
computadora que recibe la Información. 

6. La misma hoja de cálculo, obtiene los porcentajes y las 
sumas, globales del preceptor en ese grupo, de cada una de las 
preguntas realizadas. 
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Figura NO 31. 
Hoja de control por Preceptor. 

(Encuesta de Preceptoria). 
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7. Si un preceptor tiene varios grupos, se hacen varias 
hojas. para juntar todos sus preceptuados en Ja evaluación 
personal. Se hacen varias porque Jos resultados se obtienen 
primero por salón, Juego por grado y finalmente de toda la 
secundaria como se explica a continuación. 

8. Se integran Jos resultados de cada uno de Jos preceptores 
de un salón en otra de las "Hojas de Control por Preceptor", a 
Ja derecha de la cual se escribe, en Ja parte superior: "TIPO DE 
ESTUDIO: " y el salón correspondiente. Así se pueden 
comentar los resultados del grupo con el titular y los 
preceptores a ese nivel. 

9. Se integran los resultados de todos los primeros y 
segundos, y se obtiene el concentrado por grado. 

1 O. Finalmente se integran los dos grados, para obtener los 
resultados globales. 

1 l. Se procede a Ja retroalimentación hacia los preceptores. 
Esto se hace leyendo a todos Jos resultados globales, y luego 
en grupos según los niveles: por grado, por grupo y 
finalmente, individualmente. La idea es nunca manejar más 

que porcentajes. guardando Ja confidencialidad de los datos, 
por esto, antes de la retroalimentación se procede a Ja 
destrucción de los cuestionarios llenados por Jos alumnos. 

12. Se pueden presentar los resultados llenando una 
encuesta con Jos porcentajes o realizando algunas gráficas 
alusivas. En Ja Figura Nº 32 se muestra una Encuesta 
Resumen de Jos datos obtenidos. 

bl Al•unos de los resultados obtenidos. 

Los resultados del primer año se analizaron separando en 
función de cada uno de los atributos que se pretendía medir: 
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Figura NO 32. 
Encuesta Resumen de loe datos obtenidos 

Secc16n Secundaria 
PllECEPTORIA 

NC».eRE DEL Al.UIN) 1 Son unlolal dl304 llklmnos. 1 7. Sonata con una YI• c.ld«ktlca que ere u que dnat>en 
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Figura NQ 32 -cont-. 
Encuesta Resumen de los datos obtenidos 

t t. Ordkllll1mente, dUrante lu preoepWJes, tu preoeplof; -
" ~ ,., 
" .__ 

·M11~1ymei'lllC8cono.ilrpormlmlsmo ~2 

'Hlbl1dttlOqUeyoqUlefo{yolOprl!IC0911lo) 

.__ 
" " .__ 

t2.¿Ere1llnoeroconililyencomocuend1COOG- [!] !IDl 
CI TODOS lut pro!Mr!IH, tu9 c:osu buenu) Sl ~ 1 N~ 
~lwnlllar,gust>tyallcionet,elo6tora1 

En CASO DE SER NEGATIVA la respuesta., ¿por qU6? {sólo la 

metarl'ffPCJHf•I -
·NodemUoñ•lnllrispormlsc:oau 2~e 

>--
•No eoy e6ncefo con él, porque me d1 pon1 ~ 
•Noaoyalncet0con61,porquonomodaconnanza ~ 

'No~ylloalroc:on61porquemecaamll 'º 

16. Conslda!IS 8 tu preoep\or. ('61o una respuesta) 

•Que edge, p11m como llTil¡Jo 

-
" __!_ 

"º __!_ 

""º " -
• Unk:amente "cuate•, noma exige 3.~ -

17. Etcrlb6elnombre deotrnprofll10I', que tolmp~e connana, 
y que piensas que hubiera sido un bUen preceptor para Unte 
911fTI.We, o lo querr!M para al pWxlmo: 

1 

18. Soglkl ptonsas tú, o plenSon M paph, la labor del preceptor 
ha lnlluldo en tu fltnllla de modo: 

13. ¿Notas o slbelquetupreoeplor 
hlbl1conelll!Ularo con IOI otros 
proletorH de IU9 protHam• p1r11 

~ 
POSrTIVOrn NEGATIYO [f] NU~O ~ 

·--14. ¿So .:::uetda de In mew o puntal que habló conllgo la üram1 
vez,ya1Uporq1.111klapunt1ioklmemortr1, y •exige sobre 
lo mismo 11 ailn no lo hlil superado? 

s1(3 AVECESª 

15.Seftllaoonunnümoro '"t•k>stugarea donde to ha hectiolas 
preceptorln, con un nlmero "2", donde mil te gua que 1tt 
dend1yconun00mttra"3•sla>1nddttnambuc:ous en un 
lugw~. 
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COOIGO DE HONOR: ·rodas mis respuestas son sincera•. 

FIRMA 



l. Frecuencia y duración (Preguntas 2 y 3). 

Si se hubiera cumplido el 100% en este terreno. debieron 
haberse realizado 8 preceptorías por alumno, y el estudio 
refleja que fueron sólo 4.49 veces por alumno en el año. Lo 
cual indica que en realidad sólo se tuvo un 56 % de atención. 
Este dato contrasta con el casi 80 % de atención que arrojaban 
los datos obtenidos directamente de los profesores. Tenemos 
así, una herramienta más de evaluación de algo tan medible 
como lo es la frecuencia. 

Respecto a la duración, los ideales del colegio es que sea 
entre 20 y 30 minutos, porque si dura menos es JLl!..ILQ 

profunda y si dura más, salvo en algunos casos, es una 
pérdida de tiempo y es poco concretn. El estudio arroja como 
resultado que duraron 19.6 minutos en promedio, que si son 
multiplicados por el número de preceptorfas que el mismo 
estudio menciona que se realizaron, implica que se dedicaron 
26.707 minutos en todo el año en hacer preceptorfa en el 
colegio. Este número, visto así, todavía dice poco, pero si lo 
transformamos en 144.4 minutos al día de preceptorfa entre 
todos los preceptores o, más aún, en el 7 .6 minutos al día por 
cada preceptor, habla dt: que no s~· ·dedicó todo el tiempo que 
se debería, dado que los preceptores están contratados para 
hacer alrededor de 30 minutos de preceptorfa en promedio 
de todos los días. del· año. ¿Qué hacen entonces? Este es el 
problema que se ha detectado mediante la encuesta. 

2. Utilidad e incidencia en el alumno. (Preguntas 4, 
s; 6 y 19). 

La encuesta· indica que en el· 47.7 % de los encuestados el 
alumno recuerda siempre de qué se habló la última vez, el 
41.4 ·% se acuerda en ocasiones y el 10.9 %. restante dice no 
acordarse nunca. 
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El 77.6 % de los encuestados opina que en general le son 
útiles los puntos hablados en la preceptorfa, 17 .8 piensa que a 
veces no le sirven de mucho y sólo el 4.6 % opina que no le 
sirven. Este último número es bueno, considerando que en la 
edad de los alumnos es difícil atreverse a reconocer cuando 
alguna cosa proveniente de un adulto le ha sido útil a uno. 

Los Principios Básicos se refuerzan en los alumnos según la 
distribución que se muestra en la Figura Nº 33. 

En la pregunta directa sobre la utilidad de la preceptoría, 
los alumnos responden que el 38.2 % de las veces les ha 
servido para luchar contra sus defectos, el 22 % como 
atención personal a su formación y el 18.4 % para que alguien 
les escuche y apoye. Entre estas tres razones se junta el 78.6 
% de las contestaciones. Sin embargo, sumando las respuestas 
"para perder el tiempo" y "para nada", esto da el 10.7 %, que 
es más alto que el número de 4.6 % que se había obtenido en 
la pregunta nº 5 sobre la utilidad en general. Esto nos habla 
de las posibles limitantes del estudio, aunque sigue revelando 
un poco de la real id ad . 

. 3, El preceptor es de calidad. (Preguntas 7, 8 y 9), 

Si hacemos .los intervalos que se mencionaron en la sección 
4.6.3, el 75 .% de .los preceptores es bueno, el 17.1 % es regular 
y el 7 .9 % es malo. Este último número nos de.ja ver que es 
muy probable que las personas que han indicado 
anteriormente que la preceptoría no les sirve, sean. las que no 
han tenido un preceptor de calidad. Esto dicho así a los 
preceptores, tuvo un buen resultado, porque se esmeraron en 

. mejornr .en sus disposiciones personales al trabajo, al darse 
cuenta de que los alumnos perciben la .realidad, y son "jueces 

. ,muy crueles". cuando no se cumple algo en lo que el. colegio, se 
había comprometido. 
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Figura NO 33. 
Distribución de Frecuencias respecto a la asimilación 

de los Principios Básicos. 

% de casos en que se enseñó cada principio. 
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Figura NO 33 -cont-
Distribución de Frecuencias respecto a la asimilación 

de los Principios Básicos. 

,----·-----··-- ----·----------------~ 

7,20% 

5,10% 

8,20% 

% SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS EN QUE SE 
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En el renglón sobre volver a escoger al mismo preceptor, 
que implica la total aceptación del trabajo del preceptor en el 
año, se encontraron problemas de percepción de la pregunta. 
En la pregunta 9, que se hace abierta para explicar más esto, 
varios escriben "es muy bueno pero me gustaría cambiar para 
conocer más gente". Es por esto que no coinciden del todo los 
porcentajes con la pregunta anterior y sólo el 54.3 % quisiera 
repetir a su preceptor (la pregunta anterior habían 
considerado que el 75 % eran buenos). Al 22.4 % le da igual. Si 
sumamos estos dos números, obtenemos el 76.7 %, que se 
parece mucho al 75 % que habíamos mencionado, lo cual da 
un poco más de solidez al razonamiento sobre las causas de la 
diferencia en los porcentajes entre una y otra respuesta. 

4. Se · traton todos los temas debidos (Pregunta 10). 

La distribución de frecuencias sobre los temas tratados se 
muestra en la Figura Nº 34. Entre estos datos, destacan los 
siguientes. 

Sólo el 95.06 % de los alumnos encuestados (fueron 304), 
reconoce haber hablado sobre las calificaciones y el 
rendimiento escolar. En principio este número debió de ser 
del 100%. Llama la atención que solamente el 5.59 % de los 
alumnos hablaron con su preceptor respecto a cuestiones de 
Educación Sexual •.. lo cual nos hace pensar que no hay 
suficiente nivel de confianza, ya sea de los alumnos en los 
preceptores o de los preceptores,.en sí mismos para tocar el 
tema, en el que hace mucha falta aclarar ideas o al· menos 
orientar para resolver dudas. Los demás números parecen ser 
bastante lógicos. En la encuesta del año siguiente se incluyó el 
renglón "lecturas". con el fin de detectar si los alumnos 
dedican el tiempo o no a este aspecto de la formación 
intelectual, pero también fue un tema poco tratado: 11.3 %. 
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Figura NO 3~..:.. 
"Distribu.ción ·de Frecuencias respecto a los Temas 

tratados en Preceptor1a. 

TEMAS HABLADOS CON EL PRECEPTOR 

% De alumnos 
que hablaron 
de cada tema 
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., z 3 4 . 5 6 7 8 9 10 

TEMAS HABLADOS EN PRECEPTORIA 

~deTema. «TEMA 'Yosot>tualumoos % sobre respoestas , 
1 callflCBciones 95,06 20,37 
2 Habftos '49,34 10,57 

.. Amistades, 54,9 11.77 

'« 4 Disciplina 67,1 14,38 
- 5 'Familla 53,61 11.49 
'6 Educ. se.ua1 5,59 1,2 

7 Form. Esplrttual 30,92 6,62 
Deporté 62,17 13,32 

.Telovlslón 36,64 7,89 
10 Lecturas 11,3 2,39 

- 210 -



Figura NO 34 -cont-. 
Distribución de Frecuencias respecto a los Temas 

tratados en Preceptoria. 

6,62% 

1,20% 

Porcentaje de los temas hablados en preceptorfa, con 
respecto al total de respuestas de la encuesta. 

2,39% 

10,57% 

O, • 2 ii 3 O 4 1ti1 s lill s fiiii 7 il e ¡¡¡¡ 9 !í!l 10 
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El promedio de temas hablados fue de 4.67,.es decir un 
46,7 % del total de temas posibles, lo cual es buen número, 
tratándose de una media. 

S. Conocimiento del alumno por parte del preceptor 
(Preguntas 11, 12, 13 y 14). 

En este atributo de la calidad de la preceptoría, el 56. 2 % 
de las opiniones menciona que su preceptor sabe escuchar y 
entonces habla oportunamente. El Ideal para esta edad que se 
refiere a que le escucha y le hace concluir por si mismo, solo 
tiene un 30. 2 % de las respuestas, lo cual abrió un panorama 
nuevo para los preceptores, que creían que ya no podían 
superar la calidad de su atención en este punto. Sólo el 7.8 % 
menciona que es el alumno quien lleva la iniciativa y el 5.8 % 
que el preceptor se cierra en sí mismo sin hacer caso. 

Uno de los números que más llamó la atención fue el que se 
refiere al conocimiento del alumno por parte del preceptor, 
según se cuestiona en la pregunta 12: el 57 .9 % responde que 
el preceptor no conoce sus problemas, y al abundar en las 
causas a través de la pregunta complementarla, no deja de 
sorprender que el 24.6 % de Jos casos sea porque el preceptor 
no demuestra Interés por las cosas del alumno y el 23.22 % 
porque al alumno le da vergüenza hablar de sus problemas. 
Estos dos puntos, no podrían haberse medido de no utilizarse 
la encuesta. Los preceptores no alcanzan a detectar que el 
alumno siente que no se le pone Interés o que le oculta cosas 
porque le da pena. Pues más alarmante aún es el 43. 2 % de 
los alumnos que no son sinceros con el preceptor porque éste 
no les da confianza. Jamás se hubiera pensado que habría que 
trabajar en este terreno con los preceptores. 

El 69. 4 % nota que para atenderlo mejor el preceptor busca 
lnforrnaclón con otros profesores y solamente el 64.5 % deja 
entrever al alumno con su manera de hacer preceptoría, que 
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va siguiendo una trayectoria pensada con el alumno. Otro 
punto de gran interés, que aparentemente no era detectable, 
que al notarlo el alumno, hace que sea un punto en el que se 
deba aumentar la calidad del servicio que se presta. 

6. Adecuación del 
Preceptoría (Pregunta 

lugar 
15). 

donde se hace la 

En general, en esta pregunta se concluyó lo que parecía ser 
lo razonable: al alumno le gusta que lo atiendan, pero que 
importa también dónde. El número de coincidencias entre. los 
lugares donde les gusta y los lugares donde fueron 
preceptuados es tan sólo del 25 % del total de los lugares 
indicados. El resultado de este punto sirvió básicamente para 
que los preceptores se dieran cuenta de que no basta hacer 
las preceptorfas en un solo sitio, sino que es necesario 
presentar una cierta variedad. Esto no se medía antes de 
ninguna manera. 

7. Exigencia del preceptor (Pregunta 16). 

Exactamente la mitad opina que su preceptor le exige como 
un amigo (que es el ideal, según la filosofía del colegio), el 39 
% opina que le exige simplemente bien, el 7 .2 % piensa que 
es exageradamente exigente y sólo el 3.8 % restante considera 
que no le exige para nada. Parece ser que en estos resultados 
no hay nada de anormal, por lo que se percibe al hablar con 

. los alumnos y los profesores informalmente. Si se· modificaran 
sustancialmente estos números, esto hablaría de que hay que 
aplicar medidas importantes en cuanto a la exigencia, ya sea 
para apretar o para soltar un poco las riendas, dependiendo 
de las variaciones. En este sentido es. importante ir 
reeistrando los valores de las encuestas de los diversos 
l<.l!li.ll.i.. para imponer límites de control en cada una de. las 

·respuestas a las preguntas de la encuesta. 
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8. Influencia en la Familia (Pregunta 18). 

·Según la filosofía de la escuela y el producto que pretende 
vender, In influencia del preceptor en la familia debería ser 
bastante alto. Los resultados mencionan que el 55.9 % 

considera que ha sido positiva la influencia del preceptor en 
el seno familiar, el 38. 8 % piensa que no ha servido para 
nada y el 5.3 % restante opina que ha influido negativamente. 
Habría que ver como es el comportamiento de los datos en 
años próximos para determinar la bondad o maldad de estas 
proporciones, para poderse fijar metas al respecto. En 
principio, sería de esperarse según opiniones de los mismos 
preceptores, que al menos la mitad p~nsara que se está 
influyendo positivamente, y se ve que aún falta un cierto 

porcentaje. 

En la pregunta 17 se cuestionó sobre los profesores que 
mejor atención dan a los alumnos y que no son preceptores 
actuales de ellos. con la finalidad de detectar quiénes son los 
que dan confianza suficiente para llevar a cabo este encargo. 
Así se pudieron plantear los nuevos preceptores para el 

siguiente curso. 

Los resultados del año siguiente dieron .algunas variaciones, 
positivas en algunos casos, negativas en otros, pero sobre todo 
han servido para intentar "estandarizar" cuál es- el 

comportamiento de la calidad de la preceptoría en el colegio, 
con el fin de detectar posibles decrementos de calidad en 
función al estándar o incluso, subir la calidad y el mismo 
estándar para dar un mejor servicio. 

5.2.11 Evaluación de Educación Física. 

Con el fin de determinar la calidad del aprendizaje de los 
alumnos, se realizan las evaluaciones bimestrales. Durante' mucho 
tiempo se ha evaluado la Educación Física de una manera 
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absolutamente subjetiva, porque no hay maneras objetivas 
determinadas entre los procedimientos de esta escuela para 
hacerlo.Como he mencionado en secciones precedentes, la 
Evaluación es además, en sí mismo un proceso educativo, porque 
aporta al alumno un valor agregado: el autoconocimiento, la 
valoración de su trabajo, lo cual le da una actitud hacia el trabajo, 
que es una de las cosas que se consiguen con la educación. Un 
principio de pedagogia establece que no hay nada más motivador 
(nada que genere una mejor actitud ante el trabajo), que la 
conciencia de haber realizado una cosa "bien hecha". 

En la Figura Nº 35, se muestra lo que sería un sistema de 
control de calidad para el desempeño de un alumno en esta clase. 

Para el diseño de este formato, como Indican los principios para 
la elaboración de todo control de calidad, lo primero en hacerse 
fue la determinación de los atributos de callclad a medir en esta 
materia, pensándose en los siguientes: Asistencia (muchos 
alumnos con el pretexto de "estar enfermos", se dejan llevar por la 
pereza característica de la adolescencia, no haciendo deportes), 
Uniforme (uno de los campos de educación de esta materia es la 
disciplina, que tiene un buen Indicador en el cumplimiento del 
uniforme), Disciplina (que se evalúa en ciertos porcentajes 
menores en las demás materias, aquí tiene mayor peso por la 
naturaleza misma de la materia) y Participación (que se refiere al 
esfuerzo que pone el alumno por cumpllr con todos los ejercicios 
que se le asignan). 

Es realmente muy dificil que un profesor mida en un mes o en 
un bimestre, lo que pasó con cada alumno, porque no se acuerda. 
Por esto se planeó que la evaluación o el control, fuera dlarfo. 
Ahora bien, evaluar continuamente es una tarea que no parece 
compatible con el hecho de estar dando una buena clase: o se da 
clase o se evalúa. El sistema que hemos diseñado pretende hacer 
las dos cosas al mismo tiempo y por esto, se basa en el "criterio de 
excepción": es una evaluación "negativa". Es decir, en vez de 

-215-



PROFESOR: 
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Figura NO 35. 
Evaluación de Educación Fieica. 
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Se tacha con una &nea si se le baja un punto en un 
aspecto y con dos si deben baJ•rs~e dos puntos. Esto 
se resta de 10yse obtiene la cal1ficacl6n de clase. 



evaluar al alumno por lo que hace, se parte de la base de que 
cumple y sólo se "castiga" su calificación si no cumple.Ahora 
explico cómo se concreta el proceso. 

El profesor pasa lista sobre el formato, simplemente tachando 
con una diagonal en la letra "A" (de asistencia), si alguno no está 
presente. Al finalizar la clase, si no llegó el alumno, vuelve a 
tachar con una diagonal inversa. Esto significa que el alumno que 
llega tarde, tiene un punto menos, sobre los 10 de la calificación 
de esa clase, y el que no asistió, tiene O en la calificación. Si a la 
clase siguiente el alumno muestra un documento médico que 
justifique la inactividad en la clase o su ausencia, entonces se 
circula la letra "A" con las diagonales, en señal de que se cancela la 
calificación de cero, no considerándose la calificación de ese día en 
el promedio final del periodo de evaluación. 

Si el profesor nota que a un alumno le falta e! uniforme, tacha 
una vez más, solo que ahora en In letra "U". Cuando no es 
disciplinado, lo hace en la "D''. hasta en 2 ocasiones si es preciso.y 
si no está: participando con el esfuerzo requerido, pone la diagonal 
en la letra "P", también hasta en dos ocasiones. 

De esta manera, la calificación de quien ha cumplido es de 1 O, y 
la de los que tuvieron diagonales es de 10 menos el número de 
diagonales, siendo O la calificación mínima cuando un alumno no 
asistió, y de 4 cuando no cumplió en nada: un punto menos por 
llegar tarde, otro por uniforme, los 2 de disciplina y los 2 de 
participación. 

Parece complejo, pero si pensamos en que el profesor sólo hace 
algunas cuantas observaciones, casi sin notarlo, está evaluando la 
entidad del proceso educativo que realiza en cada alumno. 

Al finalizar la clase revisa si no llegó tarde ninguno o si se le fue 
alguien pasando lista de nuevo, como para recapitular las notas, y 
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sobre la marcha escribe en el cuadro grande de cada día el 
resultado de la resta de 1 O. menos el número de diagonales. 

Al final del mes, promedia las calificaciones de cada una de las 
clases. 

Con este proceso de evaluación, hemos establecido un modo 
sencillo para controlar la calidad de uno de los procesos 
educativos que parecía poco medible. Cuando no hay varibles 
continuas a evaluar, se hace un control de calidad por atributos, 
como en este caso. 

Los datos de estas calificaciones, serán concentrados como todos 
los de las otras materias, en el Informe Académico, y corresponde 
a la Dirección, analizar la calidad de las clases y de los resultados 
de esta materia de Educación Física. 
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6. CONCLUSIONES. 

Pienso que la primera conclusión Importante de este trabajo de 
tesis, se refiere a la posibilidad de apllcar elementos de la Ingeniería 
Industrial a un campo aparentemente negado a esta dlsclpllna, como lo 
es la educación. En las primeras secciones de la tesis se .mostró 
teóricamente que es posible aplicar uno de tantos medios que utiliza !a 
Ingeniería Industrial como lo es la Administración de Operaciones, en 
la empresa educativa, que no es sino una más de las empresas de 
servicios. 

Utilizando la analogía con una empresa manufacturera, se ve que 
una empresa de servicios puede recibir el mismo tratamiento, en base 
al enfoque de sistemas, como se trató en el capitulo 2.3. 

El Ideal de lo que yo he visto al realizar este trabajo, es que las 
personas que trabajan en la educación, cambien el enfoque tradicional 
y que Intenten estudiar su Institución como una empresa. Este nuevo 
enfoque permite hablar de términos tan Importantes como proceso 
educativo, Insumos y productos, calldad en el servicio, tecnología 
propia, fuerza. de trabajo, estandarización de los procesos, etc. que 
permiten dar una visión al director para elevar la productividad que 
debe tener una empresa de este tipo. 

SI en las empresas manufactureras es de gran Importancia que se 
cuide la calldad para que se logre una mayor productividad, con más 
razón en una .empresa en donde los productos son las personas 
mismas .. 

Esta mentalldad de ver a la escuela como una empresa con todas 
sus consecuencias, no solo debe aplicarse a los naturales procesos 
administrativos que necesariamente existen alrededor de la función de 
educar; debe aplicarse también en los mismos procesos educativos, y 
una muestra de los resultados de hacerlo es el capitulo 5°, que está 
lleno de aplicaciones prácticas a campos concretos. 
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Muestra de que la escuela puede ser campo propicio para la 
acción del Ingeniero Industrial, es el hecho de que se haya podido 
escribir tanto en este trabajo, sin haber conseguido llegar a toda la 
profundidad posible utilizando términos absolutamente ingenieriles, 
que a una persona sin la formación analítica que se recibe en esta 
disciplina, le costaría entender. 

Dentro de las conclusiones que arroja la parte ~de la tesis, 
destacan las que he escrito al finalizar cada una de las secciones donde 
se aplican métodos o sistemas concretos. Un buen resumen de todos 
ellos sería el destacar la importancia primordial de flfar estándares en 
los procesos que existen en la escuela, en todos los niveles: los procesos 
educativos, que se resumieron en un cuadro en cinco grandes partes 
(Académicos Colectivos, Preceptoría, Binomio Famlila-Escuela, 
Interacciones con los demás y actividades extracurriculares), y en los 
procesos administrativos que tienen que ver con los educativos: 
sistemas de pago, control de la contabllldad, presupuestos, 
mantenimiento e Intendencia, departamento médico, etc. 

Al aplicar métodos de las diversas áreas de decisión de la 
Administración de Operaciones ( Proceso, Capacidad, Inventarlos, 
Fuerza de Trabajo y Calidad), se obtuvieron propuestas muy 
Importantes para la mejora en la elaboración de los servicios: Aplicar 
una encuesta para detectar la calidad de la Preceptoria, ubicar mejor el 
departamento médico, pedir que los titulares hagan un reporte 
especial al comenzar la mai\ana para ahorrarse mucho tiempos 
muertos, algunas sugerencias de aprovechamiento del tiempo para los 
preceptores, asignación eficiente de los horarios para los salones, 
distribución equitativa de los alumnos en grupos homogéneos, y varias 
medidas de control de la calidad. 

Respecto al control de la calldad, se concluyó que como "algo que 
no es medible no.es controlable", es necesario luchar por medlr la 
calidad en los procesos educativos. En algunos temas, este liltento tuvo 
resultados muy Interesantes, y en otros sirvió para reconocer las 
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limitaciones que tienen los métodos ingenieriles en una ·empresa 
difícilmente estandnrizable por estar formada por personas, que 
funcionan de una manera libre, además de dar parámetros u 
orientaciones para un posterior control. 

Creo que la dirección del colegio necesita mantener una visión de 
conjunto de los procesos que se realizan en el mismo, con la idea de 
meterse a la tarea de ir aumentando la productividad de cada una de 
las etapas, para aumentar la calidad total del producto. Esto sería muy 
útil, si se contratara a una persona para realizar estudios de métodos y 
del trabajo, en los diversos campos de actividad de la misma empresa 
educativa, con una finalidad doble: crear estándares y manuales de 
procedimientos por una parte, y por otra, verificar que se estén 
llevando a cabo y con qué grado de aprovechamiento: Establecer las 
medidas de control de calidad y luego, aplicarlas midiendo la misma, 
con la idea de proponer mejoras. 

La creación de este puesto serla de tipo "staff " a nivel directivo, 
para darle la jerarquía suficiente para hacer los estudios y In 
flexibilidad que da el no ser una autoridad directa sobre las gentes que 
trabajan inmediatamente en los procesos educativos. 

En este orden de ideas, el enfoque de sistemas da una visión 
global muy importante al director y al posible encargado de realizar 
los estudios en los procesos educativos. 

Pienso que este estudio que por ser muy general no resuelve 
pormenorizadamente todos y cada uno de los problemas de una 
empresa educativa de nivel medio, consigue establecer un arma para 
atacar estos problemas: la visión analítica del Ingeniero y los métodos 
que éste aplicaría a cualquier empresa de otro tipo. 

Se ha hablado mucho de la modernización de la educación en 
México, y creo que este trabajo es uno de los que aportan elementos 
para una posterior profundización a través de estudios concretos para 
lograr una educación que realmente de muy buenos resultados. 
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No puedo omitir dentro de las conclusiones, un pensamiento que 
pasó por mi cabeza con mucha frecuencia a lo largo de los diversos 
capítulos, y que de hecho, es lo que me detuvo inicialmente a entrar a 
un tema como éste: en el aventurado estudio que se realizó, y en las 
analogías que se establecieron, no es válido olvidar que se trata de una 
empresa de Personas, que por su dignidad son únicas e Irrepetibles y 
que cuentan con el don de la libertad. Recalco esta Idea para que no se 
piense que pretendo establecer una especie de educación 
tecnológicamente perfecta, en base a estándares y sistemas, una 
educación material muy buena, pero sin alma, o sin la flexibilidad 
propia de la empresa educativa. Una correcta visión de la empresa 
hace al empresario conocer muy bien su producto, y con él los puntos 
fuertes y las limitaciones en su actuación respecto a la elaboración del 
mismo. Si alguna vez pasó por la cabeza pensar en la gente que 
trabaja en la escuela como si fuera una especie de "robots ", los 
estudios de las distintas secciones de la tesis dejan ver de una manera 
evidente, que el componente personal es el más Importante. Sí, hay 
que estandarizar procedimientos educativos, pero sin olvidar la 
libertad y el estilo de los profesores, hay que pedir reportes y 
controles, sin olvidar que en un momento concreto, debe prevalecer el 
detalle humano sobre el formalismo técnico. 

En resumen, tengo la certeza de haber llegado a explicar de algún 
modo que el Ingeniero Industrial es ese generalista del que se habló 
en la Introducción, capacitado para cualquier tipo de empresa cuando 
cuenta con una especlallzaclón posterior de su parte al campo concreto 
al que dedicará su actividad. La Administración de operaciones, como 
parte de la Ingeniería Industrial, no puede excluirse "a priori", del 
conjunto de los medios que tiene una empresa educativa para 
aumentar su calidad y productividad, términos que es válido utilizar. 
Es otro medio más, pero no hay que dejar de aplicarlo puesto que es de 
mucha utilidad. 
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10. ANEXOS. 

Se muestran en las siguientes páginas, los anexos que 
simplemente se mencionaron sin caer en detalles acerca de su 
funcionalidad. 

>_ 234" 



Anexo NO 1 

Forma de Presupuesto para Actividades Extraescolares. 

PRESUPUESTO DE CAMPAMENTOS 

ACTIVIDAD; ~-T-W.. FECHA."~!'!_~--

SECCION; ~-~RESPONSABLE:~~~~·~---

EGRESOS: ···"'"........,,¡:_--=.-:=::..m1 ..--,,[_ =-~ -=ft] 

"'""""'°'"'==:=El 
H".-:..j==?l 

, ......... 

-·-
-·-
-·-
..,.,,...,_ ___ =::;;¡,¡ 
f!*_~l!U_!~- r.:::=_ll~ -------= 

t"Ultli.-.c=nJ 
cw..-.( __ l?] 
Codo~ 

c.dll.-i:-...:..:-:.JI 

TotAL·t:==..!.."iJ.:"lj 

TOTAL~ 
TOTAL~ 
TOTAL:c==::!j 

TOTAL( @ 

--- " TOT~TotN.OE~~ 

tOTM. OOFDOSc:::!!!J 

DIFERalCIA; 

CANTIDAD A PREPARAR PARA IMPREVISTOS 

P\MTO DE EQUILIBRIO EN All.lolNOS PAGADOS; 

C=:3 
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Anexo NO 2, 
Formato para la elaboración del Programa Calendarizado 

de una Materia 
SECCION SECUNDARIA 

llf.SARROl.lJJ FllOGILl.\l.\TICO 

....,,,,......, .. : _____ c;,,,do: _____ C,.r1.,: ____ _ 

N-brtdll('rofrux: _________ U..a.JN.i-r..: ___ _ 
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~ ..... 

l.WlH 2e AtJ1!1 

Mat18t 27 Abrtl 

fMlCOie9 28 Abril 
JueV9ll 29 Abtll 
Vlemn 30 AbfU 

Lunes 3 Mayo ........ . ....,. 
Mé!'colol 5 Mayo ........ ....,. 

Viernes 7 Ma)'O 

L.unn 10 Maya 
Ml1'tel 11 Mayo 

Mélcclet 12 Mayo 
JutVM 13 Mayo 

Vlemn 14 Mayo 

Lunes 17 Mayo 
Mar1911B Mayo: 

M6rcole9 19 Maya .....,. 20....,. 
Vitmel 21 Maya 

GRUPO• A• 

An•IO NO 3. 
Formato para la programación y desarrollo de un Torneo Deportivo. 

TORNEO DE VOUBOL 
Abril-Mayo 1993. 

CALENDARIO DE JUEGOS 

''""" 
GRUPO •A• 

{Cmcha1) 
COLDR Pu- .._ 

GRUPO • 9 • 
(Cll\Chal) 

001.()fl Puna .,_, 1 1 I<> 

"' 11 lu 1 

NO HAY JUEGOS POR EL CAMPAMENTO DE SEGUNDOS 
NO HAY JUEGOS POR EL CAM?A.VENTO DE SEGUNDOS 

OUIZA NO HAY JUEGOS POR SER DIAOE LAS MADRES ,..., 111 .... , r 
.... , 111 .... , r 
..... 11;._, 
..._, 11 IA.4 

" i1•A 2'!l 

~ ....., ....... , lo.r.dors.t*'812 

1 1 I•• .. , 1 1 la• 

l"~VJUEGOSPORelll:,~J.EtlTOOESEGUNls t 
NO HAY JUEGOS POR El CAMPAfvENTO DE SEGUNDOS 
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Anexo NO 3. -cont. -
Formato para la Programación y desarrollo de un Torneo Deportivo. 
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Anexo NQ 4, 
Formato para la Plantilla de Profesores de la Secundaria. 

PLANTiLLA DE PROFESORES DE SECUNDARIA 

1 GRUPO 1 1º"A" 1 1°"B" 1 1""C" 1 2!'"A" 1 2!'"8" 1 2!'"C" 1 3º"A" --, 3""B" 1 3""C" ! 

1 TmJlAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 

ESPAÑOL 

MATEMATICAS 

N !INGLES w ..., 
~ 

~ 

~ 

HISTORIA 

~IA 

CIVISf.O 

~ 

E. ARTISTICA 

MECANOGAAFIA 

DIBUJO 

COMPUTACION 



Anexo NO 5. 
Diseño de Puesto de un Profesor y Perfil del Puesto. 

DISEÑO DEL PUESTO: PROFESOR 
SECCION SECUNDARIA 

DEFINICION DE UN PROFESOR: 
Es el encargado directo de hacer llegar a los alumnos la formación a través de 

los medios académicos colec1ivos, tales como clases dtarías, tareas. Evaluación a través de 
exámenes, revisión de apuntes, fomentar la participación. colaborar en las actividades 
académicas, aslgnar trabajos de investigación y asistir y organizar visitas de Interés 
académico, según las matertasque imparte. 

ti. OBJETIVO GENERAL: 
Formar en el alumno los conocimientos, habil!dades y actitudes propias de la 

materia que impar1e. Si el titular esel pilar donde se apoya todo el funcionamiento operativo 
de la escuela, el profesor es el que realiza el proceso de transformación sobre los alumnos, 
directamente. 

11!. OBJETIVOS PARTICULARES: 
Dar a los alumnos sus conocimientos sobre la materia de una manera 

organizada y profunda al mismo tiempo. 
Apoyar al alumno en lo referente a la materia. 
Formar hábitos intelectuales en los alumnos. 
Ser un ejemplo donde los alumnos puedan ver un modelo a seguir, cada uno 

de acuerdo a la disciplina que domina 
Dar siempre un trato personal al alumno, Incluso estando en grupo. 
Evaluar de manera continua el desempefto de los alumnos. 

IV. ACTIVIDADES QUE REALIZA UN PROFESOR: 

Depende directamente del Titular de Grupo y del Coordinador General. 
Tiene las siguientes funciones: 

l. Aspecto Acad6mlco 
1. Es el principal responsable de la consecución de los objetivos de su materia. 
2. Conocer el reglamento de los alumnos y vigilar su cumplimiento en clase. 
3. Revisar los programas de las materias que Imparte y tomar en cuenta las 

observaciones de la Dirección. 
4. Programar y elaborar el material didáctico necesario para el curso y procurar hacer 

objetivo el aprendizaje por medio de su utilización constante. 
5. Registrar en la lista la asistencra y participación de los alumnos. Debe poner retardo 

a los alumnos que ll~uen 5 minutos tarde a la clase, y1ªJl¡¡ a los que lo hagan después, pero 
siempre permitiéndoles entrar al sarón. 

6. No debe olvidar que la eduación que pretendemos es de carácter individual, por lo 
cual, los trabajos se deben nivelar según las caracterfsticas de cada uno de los alumnos. 

7. Manejar como técnica propia de Cedros, el trabajo en equipo, junto con las 
técnicas propias de la enseñanza de la materia. Puede auxiliarse para ello en el Titular de 
Grupo. 

B. Mantener a los alumnos en un estado de jnterés y motivación frente a las 
actividades y no funcionar como regla general, por sanciones y amenazas. ,Debe controlar la 
disciplina en clase. 

9. Ser consciente de que las tareas tienen por objeto la reafirmación de 
conocimientos y no el aprend.izaje de ellos, salvo en algunos casos especiales como 
pueden ser: retrasos académicos, motivación, desarrollo de habilidades concretas, etc. 

1 O. Regresar las tareas, trabajos y exámenes oportunamente calificados a los 
alumnos. · 
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11. Desarrollar en tos alumnos la capacidad de aulo·formaclón y colaboración para el 
aprendizaje de sus compañeros. 

12. Llevar un estricto control del avance de tos alumnos, mediante una~ 
\:Ontlnua por medio de acuvldades realizadas en clase, trabajos realizados en casa. y 
exámenes parciales, dándoles un valor global del 60% de la calificación mensual. El otro 
40% corresponde al eJCamen mensual. 

13. Elaborar y aplicar puntualmente tos exámenes programados en el calendario 
escolar y todos aquéllos que le pida la Dirección, pasándolos previamente a revisión. 

14. Conocer que, por reglamento, los alumnos que no tengan el 80% de las 
asistencias en un mes, no tienen derecho a presentar el examen menusal. 

15. Entregar las calificaciones al Titular de acuerdo a las fechas indicadas en el 
calendario anual, acompai'\adasde la Lista Auxiliar. 

16. Como resultado de las evaluaciones, debe detectar los problemas de aprendizaje 
de los alumnos, resolviéndolos si es preciso con un programa especial. Debe informar al 
profesor titular de los resultados obtenidos en estos casos y la situación en que se 
encuentran los alumnos. 

17. Asistir con puntualidad a las reuniones de profesores que programe la Dirección. 

11. Aopecto Formativo: 
1. El colegio tiende a la Formación Integral de todos y cada uno de sus alumnos, por 

lo cual, en base a la materia que Imparte, cada profesor debe formar a los alumnos en Jos 
siguientes aspectos: religioso, moral, Intelectual, estético, efectivo, social, físico y 
económh .. o. 

2. Emplear ª1llllls!jQ_ como centro Integrador de todas las actividades, dentro de la 
materia correspc.ndiente. 

3. Ajustarse a los programas formativos que maneta la escuela, en las áreas 
anteriormente mencionadas. Es importante considerar la flexibilidad que tienen estos 
programas, para adecuarlos a las necesidades concretas del grupo en general y cada uno de 
los alumnos en particular. 

4. Mantenerse en contacto con el Profesor Titular para que, en colaboración con él, 
se busque la solución de los problemas personales de los alumnos. 

5. Solo eventualmente puede atender entrevistas con padres de familia, previa 
au1orlzaclón de la Dirección. 

tlf. Aepectoe Ganeroleo: 
1, Resolver todos los problemas que afrenten sus alumnos dentro del salón de 

clase, con procedimientos pedagógicos y eVitando sanciones coleqtiyas. Asimismo, no 
debe permitir que haya alumnos fuera del salón. 

2. Informar al Profesor Titular sobre el comportamlen1o de sus alumnos, para que a su 
vez se le pueda notificar a los padres de familia. 

3. Cuidar la buena Imagen de fodos sus compaiieros de trabajo, y en caso de querer 
hacer observaciones, hacertas en fonna personal y amablemente, siempre con gran sentido 
del compafleflsmo y la amls1ad. 

4. Cuidar que las lns1alaciones del Colegio se encuentmn siempre en buen estado, 
haciendo a los alumnos las observaciones pertinentes y avisando al Titular de Grupo cuando 
ocurra algún despe!fecto. 

5. Consultar al Coordinador General antes de realizar cualquier actividad 
extraordinaria, por ejemplo: uso de los salones o campos deportivos, salidas del colegio, 
excursiones, paseos culturales, etc. 

6. Cumplir con puntualidad las guardias que se le asignen, y en caso de no tenerlas, 
es1ar en el patio durante los recreos para atención de los alumnos. 

7. Cumplir con diligencia el encargo o encargos que le asigne la Dirección. 
B. Consultar con el Director de la Secundarla cuando desee recomendar libros de 

lectura o proyectar algún material audiovisual. 
9. Cuidar en todo momento la presentación de los alumnos, el correclo uso del 

uniforme y el empleo adecuado del lenguaje. 
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PERFIL PARA EL PUESTO DE PROFESOR DE 
SECUNDARIA 

l. CARACTERISTICAS PERSONALES. 

a) Edad: 
b) Sexo: 
c) Presentación: 
d) Conducta: 

e) Pensamiento: 
!)Otros: 

11. ESCOLARIDAD. 

entre 20 y 45 anos. 
masculino. 
muy buena. 
públicamente conocido por ser una persona 
con es1abi1idad moral. 
compartir los Ideales del colegio. 
coherente, que sepa escuchar. tener alguna afición 
concreta positiva, empatla con el ambiente juvenil, 
facilidades en la organización de su tiempo, tacllldad de 
palabra 

a) Carrera universitaria o magisterial. Terminada o en curso, relacionada con la 
materia que Impartirá segun las disposiciones de la S.E.P. 

b) De preferencia ex-alumnos del mismo colegio. 
c) Promedio mlnimo de 8.5. 
d)Tener conocimientos de didáctica. o asistir a un curso sobre 

métodos de clase. 
e) Estar habilitado por la S.E.P. para poder dar ciase de su materia. 

tu. EXPERIENCIA. 

a) Al menos dos anos de trabajo en colegios como profesor de materia, o un 
ano relacionado con actividades académicas del colegio. 

b) Experiencia en el trato con adolescentes mlnlmo de un ano. 

IV. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. 

a) Al menos poder ser de medio tiempo: 15 horas por semana, por las mananas. 
b) Vivir cerca del colegio. 
c) Idea de trabajar en esto a mediano o largo plazo: 5 anos. . 
d) Cierta disposición los fines de semana para actividades eKtraescolares. 

V. POSIBILIDADES DE PROMOCION. 

a) Como preceptor o titular. 
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Anexo NQ 6. 
Diseño de Puesto de un Preceptor y Perfil del Puesto. 

DISEÑO DEL PUESTO: PRECEPTOR 

l. DEFINICION DE PRECEPTORIA: 
Preceptorra es el medio Individual de Formación que proporciona un colegio a cada 

uno de sus miembros. como un recurso para el logro de sus objetivos, mediante la atención 
personal. 

11. OBJETIVO GENERAL: 
Que cada alumno culmine su educación en el Colegio actualizando al máximo sus 

posibilidades como persona, con todos los atributos que le hacen serlo, a través de la 
individualización de los diversos aspectos de la formación Integral que recibe durante su 
es1ancla en nuestras aulas. 

111. OBJETIVOS PARTICULARES: 
Brindar al alumno apoyo académico en la sistematización de su estudio. 
Contribuir a la Formación Integral del alumno, de manera Individualizada. 
Ser fuente de información. 
Ser orientador: saber poner tanto al alumno como a los padres del mismo en 
situación de poder decidir acerca de si mismos. 

Ser apoyo del alumno, como receptor de las confidencias del alumno. 

IV. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR UN PRECEPTOR 
1. Debe conocer al alumno en el aspecto académico, a través de su estudio 

personal y de las entrevistas persona/es con el alumno. Concretamente debe conocer: 

a) Calificaciones: conocer los antecedentes y saber manejar los resultados. 
b) Estudio: tiempc que dedica, técnicas. lugar, apuntes, tareas. ele. 
e) Materias: cuáles son su fuerte, cuáles no, razones, conflictos con profesores, 

etc. 
d) Disciplina en el aula: disposiciones hacia el trabajo, orden, trato con los 

companeros, atención, etc. 
e) Asistencia y puntualidad a sus clases. 
f) Orientación vocacional (uso de Tests). 
g) Concretar siempre una meta. 

2. Entrevistas con los padres de familia . 

a) Procurar siempre que vengan ambos padres: 
b) Informarles sobre la situación académicaydiscipllnaria del alumno. 
c) Hablar sobre su comportamiento social: amigos. encargo en el grupo, actividades 

extraescolwes, etc. 
d) Conocer ta relación padres·hijos. 
e) Sacar siempre una meta concreta a conseguir en casa y en la escuela: debe ir en 

la misma linea de lliS fijadas al alumno. 

3. Aspec1os administrativos. 

a) Atender al menos una vez al mes a tod9s y cadª uno de sus preceptuados. 
· b) Entrevistarse con tos padres de famllia al menos tres veces en el curso escolar de 

cada uno de sus preceptuados. 
e) Cerciorarse de la asistencia de los padres de familia de cada uno de sus 

preceptuados, a los cursos de la Escuela de Padres de Familia 
d) Uenar y mantener al dla las fichas de preceptorfa y de entrevistas, haciendo las 

anotaciones que ahl se Indican. 
e) Reportar semanalmente al encargado de preceptorla su desempe~o en esto. 
f) Asistir a las sesiones de capacHaclón y estudio que se organicen con el fin de 

hacer cada día mejor su trabajo como preceptor. 
g) Asistir a la reunión mensual de preceplorla con el Subdirector de la Sección. 
h) Elaborar y entregar los reportes finales sobre el avance del alumno. 
1) Cada vez que saque un alumno, debe darle una ficha de preceptorla para que 

puedan dejarlo pasar a su clase, misma que sirve para llevar un control de la actividad de los 
preceptores. 
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PERFIL PARA EL PUESTO DE PRECEPTOR DE 
SECUNDARIA 

l. CARACTERISTICAS PERSONALES. 

a) Edad: 
b) Sexo: 
e) Presentación: 
d) Conduela: 

e) Pensamiento: 
1) Otros: 

11. ESCOLARIDAD. 

entre 20 y 45 años. 
mascullno. 
muy buena. 
públicamente conocido por ser una persona 

honrada.discreta y prudente, con estabilidad moral. 
compartir los Ideales del colegio. Sólida doctrina. 
coherente, que sepa escuchar, ~ener alguna afición 
concreta posillva, empalia con el ambiente juvenil, 
facilidades en la organización de su tiempo, facilidad de 
palabra 

a) Carrera universitaria o magisterial. Terminada o en curso. 
b) De preferencia ex-alumnos del mismo colegio, 
e) Promedio mlnlmo de B.5. 
d) Tener conocimientos de orientación personal, o asistir a un curso sobre 

preceplorla. 
e) Estar habilitado por la S.E.P. para dar las clases de la malerla que domina 

111. EXPERIENCIA. 

a) Al menos un año de trabajo en el colegio como prolesor de materia. 
b) Experlencla en el trato con adolescentes mínimo de un año. 
e) Expenencia en el trato con familias mínimo de un año. 
d) Ser profesor de una malna al menos del grupo donde haría preceplorla 

IV. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. 

a) Al menos poder ser de medio !lempo: 15 horas por semana, por las mañanas. 
b) Vivir cerca del colegio. 
e) Idea de trabajar en esto a mediano o largo plazo: 5 años. 
d) Cierta disposición los fines de semana para actividades extraescolares. 

V. POSIBILIDADES DE PROMOCION. 

a)Comolltular. 
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Anexo NQ 7. 
Diseño de Puesto de un Titular y Perfil del Puesto. 

DISEÑO DEL PUESTO: TITULAR DE GRUPO 
SECCION SECUNDARIA 

l. DEFINICION DE UN TITULAR: 
El profesor titular es el encargado de que se cumplan los objetivos de la 

escuela en los alumnos del grupo que tiene asignado. 

11. OBJETIVO GENERAL: 
Que realmente se dé a todos y cada uno de los alumnos de su grupo, la 

lormación que se pretende dar, a través de los procesos educativos propios del colegio. 
Los titulares son el pilar donde se apoyatodalaoperaclóndel colegio. 

111. OBJETIVOS PARTICULARES: 
Coordinar la labor de todos Jos profesores y preceptores de su grupo. 
Conocer la situación de todos y cada uno de los alumnos de su grupo, para danes la 

atención personal requerida. 
Convertirse en medio de comunicación de los alumnos para con la escuela. 
Con1rolar el desempeno de Jos alumnos respecto a las normas de la convivencia en la 

escuela. 
Hacerse responsable de todo lo que ocurra dentro de su grupo en actividades 

escolares y extraescolares. 

IV. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR UN TITULAR: 

Del>'!c.de directamente del Coordinador General. 
Tiene las siguientes funciones: 

l. Aapaclo Ac•d6mlco: 
1. Alender a los alumnos y profesores de su grupo. 
2. Controlar la asistencia de los alumnos y profesores. 
3. Proponer al Coordinador General la aplicación de correcclQnes u otras medidas 

disciplinarias, y de fellcilaclones. 
4. Presentar semanalmente y con punlualldad, el Reporte del Titular. que elabora 

personalmente, al Coordinador General. así como el libro de firmas. 
5. Realizar el seguimlenlo del desempeño de los alumnos periódicamente. 
6. Supeivlsar el control de tareas, su aplicación y calilicación. 
7. Supervisar el buen uso de la libreta de firmas. 
B. Controlar el material de uso diario: gises. borrador. trapo, etc. 
9. Supervisar la realización de exámenes y la entrega puntual de calificaciones al 

Coordinador general. 
10. Recabar talones firmados, recibos, etc .• y entregarlos al Coordinador General. 

11. Aapocto Dlaclplln1rlo: con relación a su grupo, deberá: 
1. Uegar al Colegio a las 7:45 horas, para supervisar los aspeclos relacionados 

con la vida ordinaria del grupo: asistencia. uniforme, Instalaciones. asistencia de 
profesores, evitar que se copien tareas. etc.: y salir a las M:15 horas, con el fln de ayudar al 
orden en la salida de los alumnos. el buen estado del salón, etc. 

2. Supervisar la permanencia de los alumnos en el salón durante las clases. 
3. Procurar la limpieza en el salón. patio y jardines. 
4. Controlar el cuidado de instalaciones e Inmobiliario (bancas, basureros, vldnos, 

cuadros. etc.). 
5. Supervisar y controlar la sus!l!uclón de profesores faltantes, y en su caso 

sustituirlos. 
6. Supervisar la disciplina duranle las clases y en cualquier otra actividad 

(Asambleas. Honores a la Bandera. Convivencias, etc.). 
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7. Ayudaren la supervisión en los patios a la hora del recreo. 

111. Aspecto Formativo: con relación a su grupo, deberá.: 
1. Cumplir con el 100% de su preceptorra asignada y será responsable de que los 

otros preceptores de su grupo también lo hagan. 
2. Atender las entrevistas con tos padres de familia de sus preceptuados y 

evenlualmente del resto de los alumnos de su grupo. 
3. Llevar al dla la carpeta de preceptorlas. 
4. Establecer un canal de comunicación con los preceptores del grupo para que 

exista un intercambio de información suficiente y relevante para desempenar bien su labor. 
5. Aslslir a los encuentros deportivos de su grupo. 
6. Participar en las actividades escolares y extraescolares de su grupo 

(Convivencias, Visitas, Conferencias, Misas, etc.) 
7. Apoyar las actividades de carácter deportivo, socia! y recreativo que organice el 

Colegio. 
8. Cuidar la presentación de los alumnos y el correcto uso del uniforme. 
9. Cuidar del ambiente moral del grupo. 
10. Repasar periódicamente con los alumnos el reglamento. 
11. Desarrollar en los alumnos la capacidad de aulolonmaclón y colaboración para 

el aprendizaje de sus compafleros. 
12. Cumplir con lo descrito en las funciones del profesor. 
13. Distribuirá encargos rotativos entre los alumnos de su grupo y vigilará que se 

cumplan. 
f 4. Coordinar y promover los trabajos del Consejo de Grupo. 

IV. Aspecto Cofec1fvo: 
1. Colaborar con el buen amblenle de trabajo entre los prolesores del colegio, 
2. Estar especialmente al pendiente del buen funcionamien1o de los detalles de la 

normativa de la conviviencia en el Colegio. 
3. Apoyar la labor de los profesores, con el cumplimiento esmerado y puntual de 

los encargos que le asigne la Dirección de la Secundaria. 
4. Luchar especialmente por vivir los Principios Básicos, conscientes de que la 

coherencia y el buen ejemplo son los mejores educadores. Vivir lo que se exige. 
5. Manifestar personalmente e la Dirección de la secundarla, sugerencias o 

inconlonmldades, con el linde "cubrimos las espaldas" y contribuir a la mejora Integral de la 
Secundarta 
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PERFIL PARA EL PUESTO DE TITULAR DE 
SECUNDARIA 

CARACTERISTICAS PERSONALES. 

a) Edad: 
b) Sexo: 
c) Presentación: 
d) Conducta: 

e) Pensamiento: 

f)Otros: 

11. ESCOLARIDAD. 

entre 20 y 45 ai'los. 
masculino. 
muy buena. 
públicamente conocido por ser una persona 
honrada.discreta y prudente, con estabilidad moral. 
lucha personal por vivir los Ideales del colegio. Sólida 
doctrina. 
coherente, que sepa escuchar, tener alguna afición 
concreta positiva, empatla con· el ambiente juvenil, 
facilidades en fa organización de su tiempo, facllldad de 
palabra. 

a) Carrera unlversrtar1ao magisterial. Tenmlnadao en curso. 
b) De preferencia e<·alumnos del mismo colegio. 
c) Promedio mfnlmo de B.5. 
d) Tener conocimientos de orientación personal, o asistir a un curso sobre 

preceptorla. 
e) Estar habilitado por la S. E.P. para poder dar clase de su materia. 

111. EXPERIENCIA. 

a) Al menos dos ai'los de trabajo en el colegio como profesor de materia 
b) Al menos un ai'lo de trabajo en el colegio como preceptor. 
e) Experiencia en el trato con adolescentes min\mo de un allo. 
d) Experiencia en el trato con familias mfnlmo de un áM. 

IV. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. 

a) Tiempo completo: 35 horas por semana, por las mallanas. 
b) Villircercadefcoteglo. 
c) Idea de trabajar en esto a mediano o 18/llO plazo: 5 ai'los. 
d) Cierta disposición los fines de semana para actillidades extraesco\ares. 

V. POSIBILIDADES DE PROMOCION. 

a) Como integrante del consejo de fa secundaria 
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Anexo NO 8. 

Relación de Entrevistas tenidas con el Preceptor en un año 

HOJA DE CONTROL DE ENTREVISTAS 
N°lista Alumno 1 11 111 11· ,. 

1 Roberto Andrade 3-XI 
2 OmwNelano S-XI 
3 ArturoAv1161 25-X 11·XI 7· I 
4 Emlloeutr-~ 10.XI 
s kJnactoCaldet6n 12+)( 12·Xll llJ.I 
6 AnlonlcCa-M 4-XI 

~ 
&X 13-XI 

1·Xll 
10 At.woCuevas IS-X 14-XI 11·1 
11 Oe.ekDelaTorre 7·Xl 
12 A.'8xOommmmz S-X 15-XI IS-1 

" , ....... e-XI 

" F61ix FernAndoz 
IS w-(l6mez 15·X 16-·XI 
10 lsalnGonzilez 2·Xll 
17 Teodoto Goni:Mez 8-XI 

" WllOn Gr.notan 10.XI 
19 Ra61Gutl6rm: 10-XI 
20 Oa"'81Guzmlln 
21 H"*>rHem*"'8z 11·XI 
22 Gmo. HeTnAndez 
23 

, ___ . 
2·X 17·XI 17· I 

2' RanlAd Koemlft 12·XI 
2S Hmacio Li'lilliaZS. 13-XI .. E -·z. .... 18-XI 20• I 
V AndrttLovola 3-Xll 20-1 
28 Jn<Jl:Martlnez 14-XI .. Clltost.t.inoz .... 19-XI 21· ll 
30 Cristóbal :..,,a 30-X 19-Xl 
31 R1um1..,.,..p- 15-XI 21·11 
32 --· 18-)1.1 
33 Atierto0u6ntano ... 21·XI 
34 R""6n:R1mlrez 
3S SatnidOfR- 17·XI 
38 AurelloRIVMa 10-X 22·XI 30-1 
37 klrl9do Roduooaz 4-Xll 30-1 
38 Kennv~s 18-XI 23-11 
39 LutsM. Sllvadof 2·X 23-XI 

"' RodoHo Slinchez 2·X 27•XI 13-11 

" Antonio C. Santos 13-11 
42 Claudio Saraleaut 23-XI 

"' EmntoseYlla 13-X 28-XI .. F-Sofomawr 30-XI 

•• GennAnTelo S-Xll 

•• José LUts Vlllarreal 
47 Martin Vizauez 
46 Wallerzenaa 21·X 29-XI 3·111 
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Anexo NO 9. 
Relación de Correcciones por alumno. 

HOJA DE CONTROL DE CORRECCIONES 

N°Usta Alurmo 

1 AobortoAndrade 

• 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
ZI 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 ., 
48 

OmatArclano 
Arturo Avilés 
Emllo Butragooño 

lgnackt Ca1dcr6n 
Antonio Cartmjal 
SelgloCenllos 
Luis Covnrrublin 
Adr!AnCublllin 
Alvaro Cuevas 
OerekOe laTooe 
Alex Domlnguoz 
-Espalla 
F61bcfemdndez 
WllyGómol 
malas González 
Teodoro GonzAlez 
Wlson Granlolatl 
AaúlGutléttoz 
Daniel GuzmAn 
Hé<:tor Hem6ndez 
Gmo. Hem6nck>z 
MguelHerrcra 
AonaldKooman 
Horado LópezS. 
EnrlquelópezZ. 
André9 Loyola 
Jesús MarCnez 
CaOosMJl\oz 
CrtstóbalOrtega 

AaymundoPal-
Mariol'éroz 
Al>ertoo.Mtano 
Aam6n Aamfrez 
SatvadorAeyes 
AurelloAtvera 
~nacio Rodrlguoz 
Kenny Rogers 
Luis M. Salvador 
AodolfoSilnchffz 
Antonio C. Santos 
Claudia Saro.Jegul 
Emosto Sevlla 
Fellpo So«>ma~r 
GonnAnToUo 
José Ud9Vlllarmal 
MartfnVázquez 
Waller Zenga 

DISCIPLINARIAS ACADElllCAS 

111 111 

~~- ------ ---f----+--1 
____ 1_ -~----

_25-X ~-- --l--- -1::!_ 
.J._0-XI -~-- __ --i--- _ 

-±~---~~ __::. ___ g:~-
6-X 6-X 

-··-·- ---·- ----- ·- ----
1·Xll -- ·-- --

- ~- 15-~- :!1-1 
7-XI 

~X 1iil- 15-1 
_B-XI ---- -----

-
15-X ~2.!--- - ---f---
-~!L 

9-XI ----- ~I --~-
--ro:xl 

11-XI 

---
~ -- -- 17·XI 17-1 

12-XI 
13-XI --2.5-X 16-XI 20·1 

3-Xll 20-1 --· .__ 14-~-
~ --21-11 28-X 

SG-X .__ --,_ -~ f---

21-11 15-XI 
16-XI 

-~~ 21·XI 

--,_ --
17-XI 
~ ~ -- -----ao:¡ 

+XII SG-1 
18-XI 23-11 

2·X 23-XI 
2-X 27-XI 13-11 

13-11 
23-XI 

211-XI 13-X 
SG-XI 

~I 

21·X 3-111 29-XI 
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Anexo NQ 10. 

Plan de Observación de Clases. 

PLAN DE OBSERV ACION DE CLASES 
SECUNDARIA 

FECHA: ................. -............. tK>RA: ••• ........... TlfMPO: •.•.. . ........ GRADO Y GPO .................................. . 

PROFESOR: •••• - ................ - ....................................... : .......... . MATERIA: ............................................................... ,, .. . 

TEMA: ........................................................ - ......................... . OOSERVACION M.M ........................ . 

MAGNlflCO 
BUENO 
REGULAR 

""'º l'ES<MO 

PASAUSTA 
DEJA TAREAS 
CORRIGE TARrAS 
USA PIZARRON 
USA LllRO DE TEXTO 
REZA 
DEJA LIMPIO EL SAl.ON 
WDAELMOBIUARIO 

CONOCE LA MATERIA 
PREPARO LA Cl.AfiE 
FUE Ol!DENADO Y SISTEMA· 
TICO EN SU EXPUCAOON 
SE EXPUOJ BIEN 
OESPERTO ELIH'TERLS 
CONCRETO LAS IDEAS 
PRINOPALES 
APROvt:OiO EL TIEMPO 

EVAl.00 EL APRENCXZA.IE 
LOS AUM.IOS APRENDIERON 
PARTICIPARON LOS ALUfiflOS 
TRABAJARON LOS ALIJMliOS 

AJNTUAUOAD AL COMENZAR 
Y FINALIZAR LA a.ASE 
PRESENT ACON 
LENGUAJE 
SENTIDO DEL 11.NOR 

CONTROL DE GRUPO 

t--------'O'"B'"S'"E""R ~A C 1 O NE S 

ASPECTOS FORMALES DENTRO DEL GRUPO 
OBSERVACIONES 

111 PREPARAOON Y EJECUCION 
OBSERVACIONES 

IV RESUL TAOOS 
OBSERVACIONES 

--------
V PERSONAL 

OBSERVACIONES 
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Anexo NQ 12. 
Informe para Recontratación de Profesores. 

INFORME PARA RECONTRATACION DE PROFESORES 
L DATOS GENERALES 

1 
NOt.tlRE: 

1 

1 
ESTIJDIOS: 1 

1 
EXPERIENCIA DOCENTE: 

1 

SUELDO ANTERIOR: 

""º PrevtllónSocial 
Fondo Ahorro 

Total 
%1naemenlo 

IL DESARROLLO DOCENTE 

1 
PUNTUALIDAD 

1 

1 
ASISTENCIA 

1 
AVANCE PROGRAW.TICO 

! '% AEPHOBACION 

1 
% PAECEPTOAIA 

1 
NUJ.ERO DE PAECEPT\JAOOS 

1 
ENTREGA DE REPORTES 

1 

1 
GUARDIAS 

1 

1 
PRESTIGIO EN LA ESCUELA 

1 

UI. PROPUESTA DEL CONSE.10 TECNICO 

EVALUACION 

PROPUESTA DE PUESTO 

- 252 -

1 
ESTADO CIVIL: 

1 
EDAD: 

1 
ANTJGÜEOAD: 

SUELDO ACTUAL: 
Base 

Previsión Social 
Fondo Ahorro 

Tolal 
%lna-emento 

1 LOGROS OBTENIDOS 

[ OPERACION 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 

OISPOSICION 

CONOCIMIENTOS 

CONFLICTOS 

AELACION CON ALUMNOS 

RELACION CON PROFESORES 

N" ENTREVISTAS 

CONTROL DE GRUPO 

CO'-ENTARIOS 

PROPUESTA CE AU~NTO 
%Incremento 

Base 
Previsión Social 

Fondo Ahorro 
Total 

1 

1 

1 

1 

__J 

1 
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Anexo NO 14, 
Infoone Diario del Titular 

INFORME DIARIO DEL TITULAR 

GRUPO' c=i FECHA' 1 1 119 1 
Tm.ILAR: 

N"Usta Nombre del alurmo A u RESULTADO DE LA LU.MADA 

Roberto Andr~-f--- ____ ·----------f 

~~~~--·!----·-

.t6 José Luta Vlnarreal 
4-i Martln Vtzauez 
MI- WafterZeoga --

- 254 -

TOTAL DE INASIS1ENCIAS (A) 

TOTAL DE ALU~OS SIN UNIFORME (U) 

BANCAS FALTANTES 

tzqulerdas CD Dcredlas 

BANCAS EN MAL ESTADO 

ESTADO OE LAS INSTALACIONES 

OBSERVACIONES 

FIR~ DEL PROFESOR 

D 
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