
. 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

COLEGIO DE GEOGRAFÍA 

"ADECUACIONES AL PROGRAMA DE GEOGRAFÍA EN EL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO MADRID'' 

INFORME ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA 

PRESENTADO POR: 

JOSÉ VICTOR COLÍN GUZMÁN 

MÉXICO, D.F. MAYO DEL 2002. 

• 
. 

~ 
FACULTAD DE FILOSOAA Y LETRAS 

COLEGIO DE GfOGRAFIA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



i:n •.l ••~uerzo c:o.11F.art:.ido 

.a Lui•.1. b y a:i.• herman.a•-· 

- • a.:L• .aa.190•, ~·, 

&.l.UllaDO• y aA••t.ro•, 

anta i.. eduoaoSón, • Codoo, 

.1.a• gr•a1•• •1.~zw. 

_ por C.Z.ud1.a y por e.1 ~taro 

que pronto n.ac:er4i. 

-- ---~~----·-·· ___ • _· ~:;..! 



ÍNDICE: 

Introducción. 

l. La institución: El Colegio Madrid. 

1.1 Los antecedentes. 

1.2 El proyecto educativo. 

1.3 El bachillerato. 

2. Modelos Programáticos. 

2.1 Las bases. 

2.2 El modelo de la Escuela Nacional Preparatoria. 

2.3 El modelo del CCH. 

3. Cambios al modelo pedagógico. 

3.1 El cambio. 

3.2 Las condiciones. 

3.3 Reubicación de Geografía. 

4. Las adecuaciones. 

4.1 El currículum. 

4.2 La propuesta. 

4.3 Resultados. El programa de Geografia adecuado. 

FUENTES. Bibliografia y Hemerografia. 

ANEXOS. 1) Mapas curriculares. 2) Programas desglosados. 

APÉNDICE. Ejemplos de trabajos realizados por los alumnos. 



INTRODUCCIÓN. 

•Las ciencias multiplican y actualizan constantemente su conocimiento y las nuevas 

aportaciones deben revertir en la ensenanza, para que nuestros alumnos puedan situarse como 

nuevas generaciones en un mundo en el que la dnica constante es e~ cambio, hay que intentar 

a toda costa, que su mundo cambie para mejorar•. 

Pilar Beruajam. 

El propósito de éste informe académico es fundamentar las 

modificaciones que se hicieron al programa de Geografia del 

Colegio Madrid, realizadas para el ciclo escolar de 1998, a 

partir del cambio de sistema que implementó esta institución 

como escuela incorporada a la UNAM, en el programa que se 

manejaba hasta ese momento conforme a las disposiciones de la 

Escuela Nacional Preparatoria a un nuevo sistema propuesto 

por el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Se presentan en el informe cuáles fueron las razones para 

adecuar ese a~o la programación de Geografia en el Colegio, 

en qué consistieron tales adecuaciones y bajo qué modelo 

educativo quedó sustentada la ense~anza de la Geografia en 

esta institución. 

Se trata de contrastar la estructura curricular de los 

distintos planes de estudio CENP y CCH), diferenciando a la 

Geografia del bachillerato en ambos modelos. 



También era necesario exponer los elementos que definen y 

argumentan las adecuaciones del nuevo programa para esta 

materia dadas las caracteristicas particulares del 

bachillerato del Colegio Madrid. Asi como también, establecer 

un punto de referencia a partir de los diferentes enfoques 

pedagógicos usados como estrategias en la ensei'ianza de la 

Geografia y su aplicación en el nivel medio superior, y que 

explican las circunstancias institucionales que propiciaron 

optar por tales adecuaciones. 

Frente a estos tiempos de cambios presurosos, previstos o no, 

fue necesario preguntarnos otra vez qué, cómo, para qué y a 

quién ensenamos. Ubicar nuestra práctica docente y hacer un 

al to en el camino para revisar las razones en la ensei'ianza 

del saber geográfico. 

Detenerse un momento para analizar los antecedentes, las 

condiciones y el contexto que envuelven lo programado y que 

entorpecen o favorecen la labor educativa, ya que esto 

involucra no sólo requisitos administrativos, sino también 

pedagógicos e implica a instituciones, a personas, a modelos 

de ensei'ianza, a sus sustentos politices y filosóficos, a las 

estrategias, a los maestros y a los alumnos en general, a la 

Geografia en particular, al bachillerato y finalmente a la 

misma escuela como tal. 
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Asi, al plantearnos cómo nos adecuamos a estas condiciones 

también atendemos a esta revisión constante para poder 

corregir, cambiar, ... adecuar. 

En ese sentido, es importante reconocer cuáles han sido esas 

decisiones que nos presentan un panorama de permanentes 

cambios para poder ense~ar Geografia. 

En los argumentos de la adecuación realizada están presentes 

las propuestas de aquellos pedagogos, filósofos, educadores o 

geógrafos retomando asi a quienes ya antes lo han trabajado. 

La comparación entre sistemas, programas e instituciones 

complementa la sintesis pretendida en el informe. 
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CAP:f:'.l'tJLO Z . 

LA INSTITUCIÓN: EL COLEGIO MADRID. 

"L4s modiricac1one.s que se e.st~n llevando a cabo <-J permiten abrigar la esperanza de que el 

Colegio pueda continuar su lftarcha de superación pese a los escollos que siempre surgen en 

una obra como Ja que este Plantel proyecta•. 

Jeaúa R9vaque(1957) 

MLo que SOlllOS hoy proviene de nuestros pensam.tento.s de ayer, y nuestros pen.sanúento.s 

presente.s construyen nue.stra vida de .11M1nana. Nuestra vida es Ja creación de nue.stra .111ente•. 

1.1 LOS ANTECEDENTES. 

El Colegio Madrid es una institución educativa en México que 

cumple ahora su 60 aniversario. La envuelve toda una historia 

de lucha y trabajo, de arduo tesón por permanecer, de aportes 

importantes a la vida académica de nuestro pais. Han pasado 

ya seis décadas de permanente reconocimiento a su labor 

educa ti va, sus egresados tienen una presencia destacada en 

cualesquiera 

nacional. 

de los ámbitos y campos de la actividad 

El Madrid se convirtió en un simbolo de esa educación surgida 

del exilio espa~ol que tanta influencia ha tenido en nuestro 
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pais desde su aparición, con un ambicioso proyecto educativo 

humanista constantemente a la vanguardia, que continúa basado 

en el respeto a la diversidad y el laicismo. Caracterizado 

siempre por el pluralismo y un fuerte sustento pedagógico 

esta escuela procura trabajar en la formación integral de sus 

alumnos. 

El cambio, la permanente transformación es otra 

caracteristica de esta institución de la cual son prueba los 

constantes avances y el elevado nivel académico que mantiene. 

El Madrid, es calificado por algunos en ocasiones como 

permisivo y demasiado liberal, lo cual constituye ciertamente 

un rasgo de identidad. 

Su historia comienza con la llegada de los refugiados 

republicanos de la guerra civil espaí"lola auspiciada por el 

gobierno del presidente Lázaro Cárdenas a territorio 

mexicano. 

Llegaron a una sociedad nacionalista pos-revolucionaria con 

aspiraciones democráticas y liberales que les dió asilo, 

politica que se convertirá en distintivo y tradición en las 

relaciones exteriores del gobierno, reafirmando estos siempre 

el reconocimiento y gratitud hacia México por el apoyo 

brindado, posibilidad que el propio colegio manifestó para 



con los refugiados de las dictaduras latinoamericanas 

(chilenos, argentinos y uruguayos), en los anos setenta. 

El nombre de Madrid, es un simbolo de resistencia que fue 

elegido por que representaba en todos los exiliados de la 

República su anhelo de tolerancia, justicia y libertad, 

honrando asi el acto heroico de la defensa del último bastión 

de la capital de la República Espaftola. 

Entonces, El Colegio Madrid es el resultado, la obra de un 

esfuerzo conjunto y colectivo que sigue la filosofia de la 

educación liberal espa~ola en la que participó en buena 

medida la intelectualidad de la izquierda exiliada 

(socialistas, anarquistas, comunistas, sindicalistas y 

republicanos) , que venian de luchar contra la dictadura de 

Franco. 

Existen personajes que colaboraron, hombres mexicanos 

asociados a este proyecto para que se llevara a cabo y para 

que se consolidara. Cercanos siempre a la institución, además 

de Lázaro Cárdenas, nombres como los de Narciso Bassols, 

Daniel Cossio Villegas, Alfonso Reyes, Jesús Silva Herzog, 

Samuel Ramos y Federico Reyes Heroles también participaron. 

Aparecen las primeras instalaciones del Madrid en el viejo 

castillo, con domicilio en una antigua casona porfiriana, en 
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un predio ubicado en el cercano pueblo de Mixcoac. El colegio 

es propiedad del gobierno espaftol en el exilio y 

subvencionado por éste. 

Desde sus inicios, el Colegio Madrid como institución tendrá 

un carácter educativo y social, que pretende de manera 

general ofrecer una educación con principios y con 

propósitos, una enseftanza por y para la libertad. 

En el sexenio del presidente Manuel Avila Camacho se viene 

para atrás la reforma educa ti va, promovida por el general 

Cárdenas, al articulo tercero de la Constitución mexicana, ~s 

en este nuevo contexto en donde va a desarrollarse el Colegio 

Madrid. 

A partir de que el gobierno republicano espa~ol en el exilio 

ya no cuenta con los fondos económicos suficientes para 

proporcionar el presupuesto de la escuela, desde 1947 hasta 

la década de los setenta se establece un fideicomiso creado 

con Nacional Financiera, en donde se especifica que el 

Colegio Madrid ha de sostenerse con los ingresos que pueda 

obtener por su cuenta, que se procurarán desde entonces 

básicamente por medio del cobro de las colegiaturas. 

La Junta de Ayuda para Republicanos Espal'ioles, designa al 

maestro Jesús Revaque Garea como el primer director de la 

institución, lo será durante 30 a~os. El 21 de junio de 1941 
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el plantel inicia con la primaria y el jardin de ninos, son 

440 alumnos, todos espanoles y que permanecen hasta 12 horas 

en la escuela 1
• 

Comenzó como un proyecto para la transición, como un estado 

de excepción, pero con el tiempo tuvo que adquirir un 

carácter de permanencia, lo que era para poco tiempo se 

replanteó para un plazo mayor. 

Entre 194 3 y 194 4 ingresan un número importante de alumnos 

mexicanos al Madrid, dando inicio al proceso de adaptación de 

esta institución al sistema educativo nacional, al que le 

siguió un paulatino y constante ingreso de personal docente y 

administrativo mexicano. 

Hoy en dia, después de 60 anos de historia, el colegio se 

establece como Sociedad Civil (1973), ha cambiado de 

domicilio al sur en Tlalpan (1979), con instalaciones y 

servicios de consideración para albergar a 2, 510 alumnos 

(ciclo 2001), en cuatro secciones: preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato2
• 

Se conforma por una estructura académica y administrativa 

bien definida y que va desde una Asamblea General, una Junta 

de Gobierno, la Dirección General, las Direcciones de 

Sección, un Consejo Académico, los Comités de Ciencias y 

Humanidades hasta las Coordinaciones Académicas; además de 

1 Pastor, Ma. Alba. LOS RECUERDOS DE NUESTRA NIÑEZ. Colegio Madrid. Méx.. 1991. 
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Secretarias, Departamentos y otro tipo de Coordinaciones, que 

han sido el producto de una constante adecuación. 

Todo esto nos lleva a encontrar un sistema administrativo 

bastante complejo que se ha ido conformando en el transcurso 

de este tiempo. 

1.2 EL PROYECTO EDUCATIVO. 

Desde sus origenes la escuela está incorporada a la SEP y 

cumple con los programas y planes de estudio establecido por 

ésta. Desde su fundación el colegio participa en los eventos 

requeridos por la instrucción escolar de la SEP. 

A la fecha y desde entonces, la escuela tiene una 

organización y un reglamento particular muy precisos, en 

donde se advierte que el plantel tendrá dos finalidades bien 

especificas: " ... una, la inmediata, que a sus alumnos (niilos 

y niilas) se les proporcione una educación general, práctica y 

teórica de alta calidad, dentro de las normas docentes de la 

legis.lación mexicana; la segunda y más idea.l, es la 

elaboración y perfeccionamiento constante de los p.lanes y 

métodos de enseilanza asl como la asimilación de todos los 

progresos pedagógicos adaptándolos a la propia personalidad y 

1 60 ANIVERSARIO DEL COLF..GIO MADRID. Mb. Junio del 2001. 
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sistema de la escuela"3 (publicado por la Gaceta Oficial de la 

República Espanola.15 de marzo, 1946). 

Antes de finalizar los primeros diez anos de operación el 

colegio cuenta ya con el reconocimiento de la SEP y goza de 

prestigio en el contexto educativo nacional. Para tal 

distinción sus profesores procuran cumplir los planes de 

estudio con un alto nivel e ir más allá de los conocimientos 

requeridos, calidad que nunca ha perdido, con otras 

instituciones que le reconocen ese trabajo, caso de la propia 

Universidad Nacional más adelante. 

Los profesores que fundan el Colegio Madrid comparten los 

principios emanados de los centros culturales y educativos 

derivados de la Institución de Libre Ensenanza, adecuándolos 

a la realidad mexicana. 

La esencia de esta concepción educativa principalmente se 

inspira en las ideas pedagógicas de Giner de los Rios, Manuel 

Bartolomé Cossio, Ferrer y Guardia, Maria Montessori, 

Celestin Freinet, Ferrié~e y Declory; de éste último, el 

director Revaque rescata sus ideas sobre la escuela nueva, 

en donde se prepara al alumno para la vida y por medio de la 

vida. Acá, el ámbito educativo estimulará el desarrollo bajo 

1 Pastor, Ma. Alba. WS RECUERDOS DE NUESTRA NJilEZ. Colegio Madrid.. Méx. 1991. 
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la premisa de la libertad, promoviendo inclinaciones para el 

trabajo, evitando asi en el alumno la inmovilidad, la 

pasividad y la "obediencia" 4
• 

El común denominador de la participación de los educadores 

exiliados fue su compromiso con los principios por los que 

fueron perseguidos y expulsados de su pais. 

Eran considerados como enemigos del franquismo por el delito 

de "ensenar a pensar• a las nuevas generaciones y por lo que 

se puede lograr con una mente libre de prejuicios, por 

inculcarles a la razón como esencia del ser humano, 

convenciéndoles de que la justicia, la equidad y la igualdad 

son valores por los que se puede y se debe luchar5
• 

Los profesores son, según inspectores de la SEP, "de notoria 

moralidad, ilustración y competencia" 6 , inclusive es la 

intención que los adultos dentro de la escuela se conviertan 

además de mentores en tutores, compa~eros y amigos. El 

maestro se convierte en un consejero, guia y vigilante 

permanente, el acompa~ante del chico de hoy en dia. 

Uno de los principios del Madrid establece el respeto a los 

alumnos y a la libertad para que expresen sus ideas, ahi debe 

~ Op. Cit. 
'Op. Cit. 
6 lbidem. 
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haber un equilibrio entre la confianza y el respeto para que 

tenga éxito la gestión educativa. 

Uno de los ideales en la ideologia republicana y de la 

Institución de Libre Ensel'lanza de la cual estos primeros 

profesores son seguidores, es que "la escuela será una 

posibilidad futura para el alumno de realizar una carrera 

profesional como garantla de su sobrevivencia, además de su 

solidaridad y participación social" 7 • Los profesores del 

colegio a lo largo de los ai'los se han caracterizado por 

asumir el proyecto de manera personal y colectiva como una 

verdadera causa común para lograr tales principios. 

Un ejemplo de la competencia de estos maestros es su 

participación en el Instituto de Capacitación, y luego de 

Preparación del Magisterio, creado por el gobierno de Avila 

Camacho en 1944, que se convertirá más adelante en la 

Escuela Normal Superior y que dará formación a profesores 

para los niveles de secundaria y superior, al que ingresan 

profesores del Madrid a colaborar, asi como en la Universidad 

y en el Politécnico entre otras importantes instituciones. 

En ese sentido el exilio espai'lol contribuye al 

enriquecimiento cultural del pais, los aportes son notorios 

7 Declaración de Principios. Colegio Madrid AC. 

12 



en los campos de la ciencia, el arte, las letras y desde 

luego en la educación, con aires de mayor actualidad. 

Además del Madrid, participan en otros colegios fundados por 

el exilio espanol como La casa de España, el actual Colegio 

de México, El Instituto Luis Vives, las escuelas Cervantes en 

varios estados del pais, el nuevo Instituto Escuela y la 

Academia Hispano-Mexicana, todas con caracteristicas propias, 

instituciones educativas concebidas a partir de los 

principios republicanos con un propósito politice combativo 

siempre presente. 

El maestro Revaque estaba convencido de que las dos fuerzas 

principales en la educación son: la personalidad del maestro 

y el ambiente social de la escuela, la confianza es concebida 

como el verdadero sustento de la comunidad y de la 

solidaridad, los maestros serán pues, los mejores guias y 

consejeros. 

Los colegios del exilio espanol, inspirados en el modelo del 

Instituto-Escuela (inspirado a su vez en el pedagogo Giner de 

los Rios), no estarán de acuerdo con la instrucción separada 

de sexos, tampoco comulgan con la idea del libro de texto ni 

con 1 os exámenesª, pero tendrán que adecuarse ante las 

circunstancias y las exigencias institucionales del gobierno 

mexicano. 

• Op. Cit. 
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Entre tanto, el aprendizaje evita ser memoristico y busca ser 

muy visual, además también evita la rigidez de la escuela 

por medio de las visitas a museos, fábricas y sitios de 

interés(base de las actuales prácticas de campo), asi como la 

practica del deporte, las excursiones y el juego que 

adquieren un rango educativo. 

Muchas de las actividades académicas que se realizan 

cotidianamente en la escuela son pilares de la institución, 

como la introducción de la ensei'ianza activa en el proyecto 

pedagógico, la educación integral, la escuela para la vida, 

la prueba diaria (para conocer el avance en la preparación 

continua de los educandos), el método globalizador y de los 

centros de interés. En donde, por medio de un saber unitario 

se organizan los contenidos de las disciplinas en función de 

las necesidades del alumno o el consejo orientador (hoy 

asambleas grupales), las misiones cultura les (posterior 

proyecto de alfabetización) y la ensenan za para la 

democracia, entre otras más, que han servido de referencia 

para diferentes instituciones educativas. 

En adelante, varias de estas actividades serian postulados de 

la futura reforma educativa nacional. 

14 
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1.3 EL BACHILLERATO. 

En 1953, para continuar la instrucción de los egresados de su 

secundaria creada en 1950 y mantener la matricula, el colegio 

decide crear también la preparatoria del Madrid. Al tiempo en 

que se establece para el pais por parte de las autoridades 

mexicanas el bachillerato único de dos anos (vigente de 1936 

a 1963), con novedosos planes de estudio reformados y con el 

programa propuesto por la Escuela Nacional Preparatoria. 

Para 1964 la Universidad cambia el plan de estudios del 

bachillerato a tres anos, que es el que se cursa también 

desde entonces en el Madrid. 

En la preparatoria se insiste en el racionalismo educativo, 

en la procuración del pensamiento critico evitando el 

predominio del memorismo de la escuela tradicional, 

conservando la búsqueda constante de mejores herramientas que 

ofrezcan las actuales corrientes pedagógicas, fomentando 

siempre la participación de los estudiantes en el proceso de 

ensenanza-aprendizaje. 

El estudio se presentará como la mejor posibilidad que se 

ofrece al ser humano de conocerse a si mismo y al mundo que 

le rodea, facilitando que el alumno relacione las diferentes 

áreas del conocimiento con su vida cotidiana. Dentro de los 

lineamientos pedagógicos del conjunto escolar a la letra dice 

que el Madrid " ... permanecerá abierto a todos aquellos 

1.5 __ ,____ _______________________________ ... 
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métodos pedagógicos que permitan integrar y sintetizar 

conocimientos tanto cientificos como humanisticos, cada vez 

más amplios y complejos, que propicien en el. alumno una 

actitud critica, que abra 1.a posibilidad de incidir en el 

desarrollo de un pais tan heterogéneo como el nuestro " 9
• 

El Madrid no es una institución con intereses lucrativos, la 

diferencia entre ésta y otras escuelas privadas como opción 

educativa proviene, principalmente, del sólido y rigido 

sistema de valores traido por los republicanos como el 

sentido democrático, 

perfeccionismo, la 

la pluralidad, 

austeridad, el 

la honestidad, el 

deseo de constante 

superación individual, la solidaridad a la comunidad y la 

fidelidad a los principios politicos que fortalece y le da 

coherencia al proyecto académico de la institución basado en 

ese sistema de ensenanza para la democracia y que busca el 

desarrollo de la personalidad con libertad, siempre bajo la 

responsabilidad. 

El Colegio de Directores de la escuela establece por ejemplo, 

dentro de sus criterios con carácter de obligatorio, "el 

respeto a la dignidad de t.:oda persona en la comunidad' 10
• 

Asi pues, en el sentido ideológico el conjunto escolar quiere 

permanecer independiente, sin que pretenda apartar por esto a 

los alumnos de su realidad histórica y social. Los maestros 

11 REGLAMENTO ESCOI.AR.. Colegio Madrid AC. 2000-2001. 
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serán quienes procuren mantener el nivel académico alcanzado, 

asi como los principios ideológicos y pedagógicos. 

Desde su conformación, la preparatoria estuvo incorporada a 

la U.N.A.M., se siguen los lineamientos académico-

administrativos requeridos, con lo cual los egresados del 

Madrid pueden inscribirse a cualquier carrera que la 

Universidad ofrece si aprueban el examen de admisión a la 

licenciatura. 

Cabe mencionar que el bachillerato del Madrid regularmente ha 

alcanzado los porcentajes efectivos más altos de admisión, 

por ejemplo, para el ciclo 2000-01, fueron aceptados el 7 5% 

de los alumnos, de los 117 que presentaron dicho examen lo 

aprobaron 85, ellos conformaban la primera generación de 

egresados del bachillerato CCH del colegio (datos DGIRE, 

primer examen de selección del 2001). 

Uno de los momentos cruciales más importantes y trascendentes 

para el Colegio Madrid más reciente, ha sido decidir por la 

opción de cambio de sistema de ensei"ianza media superior de 

los programas de la ENP por los del CCH. 

Decide la Junta de Gobierno y la Dirección General de la 

escuela hacer el cambio para el inicio del ciclo 98-99 en 

agosto de 1997, por tales motivos se iniciaron los trámites 

del registro correspondiente del nuevo bachillerato ante la 

1º DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. CoJesio Madrid A.C. 
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UNAM, en la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios (DGIRE) ese mismo año. 

Entre diferentes razones académicas y administrativas que más 

adelante presentaré, una de las causas más importantes, según 

el Presidente de la Junta de Gobierno del colegio, Antonio 

Gazol, y que alude a las caracteristicas como institución es 

que, "el perfil de nuestros alumnos se adapta mejor a.1 nuevo 

sistema, más libre, más creativo del CCH que a la rigidez 

escolástica de la preparatoria tradicional. Al alumno del 

Madrid se le ha enset'Iado, desde preescolar, a ser critico, 

observador, inquisitivo, a cuestionar y a participar, a no 

ser un simple receptor pasivo de informaciórt' 11
• 

Cabe destacar que este sistema estimula la creatividad y 

privilegia el respeto a la individualidad y desde luego a la 

inteligencia del educando, aunque ciertamente la "reconocida" 

preparatoria no muy tradicional del Madrid ya lo venia 

realizando también en la medida que el sistema de la ENP se 

iba ajustando. 

La diversidad es pues, lo que distingue al Colegio Madrid de 

otras escuelas, el exilio quedó atrás, su modelo pedagógico 

como base es, en cierto modo muy ecléctico, " ( ... )somos, en 

palabras del Director General, Pérez Pascual a propósito del 

sesenta aniversario del colegio, de distintas maneras: 

11 CRÓNICAS DEL MADRID. Periódico bimestral.# 14.junio 2001. 
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cri ticos, 

Montesori, 

tradicionales, freirianos, de la escuela nueva, 

constructivistas, piagetianos, de la escuela 

activa( ... )" 12
• Debido a esto y en gran medida, como hemos 

visto, a su propia historia y a sus principios que responden 

al ideario de la institución, con un objetivo final muy claro 

y definido, educar a sus alumnos con el compromiso en el 

conocimiento, solidarios, en la democracia consciente y para 

la libertad. 

"~r no •.l.f1'nJ.IJ.oa •.Uo ... -r .,. i. -r.s.. -•·•-ea., •úao ~ po11: .i. 

aoc.t6n ...,..rJ.~ y, .,. ~&1 oiarto 80do de ~to - .i. rida. 

Que .lo• -todo• ••coi..... •• per8aean • .loa -todo• cl9 .i. YJ.da; ,,... io. p~aw .PJ.erdea 

.lo• ,,.•tJ.po• <¡IMI 001U1•&Tan • .la coaCMpC:J.6n de.1 ..a..r po11: a.1 ..a..r m_,, y ,,._ .1-

-••t.ro• •ean M• -1go• a quJ.- ...,...111tar, 41» •~J.o,... a .,.u._. e-r. M.lo -J.~ 

twr•• - ••cuaü ci- p.rapJ..U. i. -*-ción ... " 

Je•6• Revaque 

ii CRÓNICAS DEL MADRID. Periódico bimestral. # IS, qosao 2001. 
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CAPÍTULO :n: . 

MODELOS PROGRAMÁTICOS. 

•- la escuela sirve a lo viviente, ha de desarrollar en los jóvenes aquellas cualidades y 

ca¡ucidades que son de valor para la prosperidad de la comunid•d•. 

A. Ei.natein. 

2. 1 LAS BASES. 

Es necesario explicar cuál es el sustento estructural en el 

trabajo académico y pedagógico, base para la elaboración de 

los planes y programas de estudio en cualquiera de las 

asignaturas que se imparten en el nivel medio superior. 

Asi pues, habrá que diferenciar los antecedentes y las 

caracteristicas de los dos modelos que dan pié a las 

adecuaciones que se presentan en el Programa de Geografia del 

Bachillerato CCH del Colegio Madrid. 

Estos modelos son la Escuela Nacional Preparatoria (E.N.P.) y 

el Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H.), ambos 

conforman el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (U.N.A.M.), a la cual, como se mencionó antes el 

Colegio Madrid está incorporado y que se rige a su vez por el 

reglamento establecido de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIREJ de la misma 

20 
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Universidad, y de donde se requiere optar por cualesquiera de 

estos dos sistemas curriculares para que sean validados los 

estudios por la UNAM. 

Cabe iniciar con el de la preparatoria, exitoso modelo que se 

siguió en el Madrid por 45 anos, desde 1953 hasta 1998. 

2.2 EL MODELO DE LA NACIONAL PREPARATORIA. 

La Escuela Nacional Preparatoria que apareciera desde la 

época del presidente Juárez, con la expedición de la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal en 

1867, con el ilustre Gabino Barreda como director y fundador 

de la ENP, inspirado por el positivismo de Augusto Compte, de 

quien tomó las bases de los lineamientos que regirian a la 

institución educativa desde su fundación y establecimiento en 

el Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

El plan de estudios que se sigue en la ENP ha ido cambiando 

y se ha reestructurado permanentemente, pero sin perder el 

espiritu heredado de Barreda y los insignes personajes 

nacionales, humanistas y cientificos que han formado parte 

del pensamiento de esta propuesta educativa, como lo fueron 

Justo Sierra, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel 
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Altamirano, Ezequiel A. Chávez, Alfonso Reyes, Antonio Caso, 

José Vasconcelos y Vicente Lombardo Toledano, 

muchos otros distinguidos académicos le han 

que junto con 

dado forma al 

proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria, desde su propia 

incorporación a la Universidad Nacional, 

autonomia universitaria del 29. 

hasta la misma 

Gracias a la ENP se logró dar coherencia a los diferentes 

planes de estudio de las distintas escuelas y preparatorias 

unificando la enseñanza media de la nación, asi como el 

establecimiento de los actuales ciclos educativos. 

El actual programa de Geografia para la preparatoria fue 

heredado del viejo plan de 1964, que después de varias 

reformas y adecuaciones (como la de 71), formó la base 

pedagógica, didáctica y académica durante los últimos 30 años 

en la enseñanza no sólo de la Geografia, sino de una buena 

parte de las asignaturas que se imparten a nivel medio 

superior en México. 

En 1996, el Consejo Académico del Bachillerato de la UNAM 

aprobó los nuevos planes de estudio que presentan los 

programas vigentes de trabajo en la Escuela Nacional 

Preparatoria. 
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En lo que 

materia de 

directamente 

precedentes 

se refiere al programa 

Geografia en bachillerato, 

con la misma asignatura 

de secundaria, pero 

correspondiente a la 

que se relacionaba 

de los tres grados 

con las recientes 

modificaciones hechas al plan de estudios de la Ensei'ianza 

Media Básica en la Reforma Educativa de 1994 por parte de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), cambió sustancialmente 

esta relación viéndose alterada la continuidad de los 

conocimientos adquiridos por parte de los alumnos, ahora 

contando solamente con dos cursos en secundaria, que son los 

que sirven 

posteriormente 

bachillerato. 

como 

el 

antecedentes 

desarrollo 

en los que 

del programa 

se 

a 

apoya 

nivel 

El programa utilizado en la preparatoria, así como en el 

resto del sistema incorporado simpatizante de este modelo y 

que venía heredado de ese plan de 71, antes mencionado, con 

algunas modificaciones presentes dadas en una revisión hecha 

en 1982 por la misma Universidad. 

Así pues, la materia de Geografía quedaba identificada como 

una de las 94 asignaturas que integran el contenido 

programático, formando parte del tronco común, y quedando 

ubicada en el cuarto a~o del núcleo básico en el organigrama 

del Plan de Estud1os, como una materia teórica y obligatoria, 

con una carga de tres horas a la semana ( 90 horas anuales 
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estimadas}, y con un valor curricular de 12 créditos de los 

120 correspondientes a este grado escolar. 

Justo el diseño curricular implementado en el Plan de 

Estudios de la ENP, se cursa en un ciclo de tres afios, 

caracterizado por un contenido programático formado por 

disciplinas con un carácter cientifico, humanistico, social y 

tecnológico, orientados todos a la formación integral del 

alumno. 

Se ha establecido que cada año para la preparatoria conforme 

una etapa particular en la formación de sus educandos: cuarto 

introduce a los alumnos, en quinto se da la etapa que 

profundiza en el conocimiento, finalizando con una última 

etapa de orientación para el sexto año. 

La ENP tiene como principal objetivo a conseguir de un alumno 

egresado de su modelo de bachillerato que " ... conozca 1.os 

lenguajes, los métodos y las técnicas básicas inherentes a 

cada una de las materias en estudio, asi como 1.as regl.as 

básicas de investigación imprescindibles en la educación 

superior. Además de ser capaz de reconocer los valores y 

comportamientos de su concexto social, poniendo en práctica 

su formación afable y humanlstica, es decir, su código ético, 

que 1.o ayudará a fomentar su iniciativa, creatividad, 
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respeto, lealtad, solidaridad, patriotismo y conciencia de 

Estado .. . 13 
• 

Cabe destacar que, según el perfil buscado por la ENP el 

hecho de que la Geografia en el Plan de Estudios tenga como 

objetivo en su programa " ... fomentar la adquisición de un 

conocimiento que busca integrar los diferentes ámbitos en los 

que nos desenvolvemos en este mundo, que le dará al alumno 

las herramientas que le ayuden a establecer las relaciones 

presentes entre el hombre y la naturaleza, identificando al 

ser humano como un elemento modificador del entorno y que 

determina su propio desarrollo ... " 14
, se cubria con lo necesario 

para que Geografia fuera considerada como una de las 

asignaturas a contribuir con sus propósitos de formación del 

espiritu bachiller. 

Al comprender al planeta como un gran sistema integrado en 

constante interrelación de lo natural y lo cultural el 

estudiante podrá desarrollar sus capacidades analiticas, 

sintéticas, inductivas y deductivas propias del estudio en 

ciencias, para entender cabalmente lo que pasa en el espacio 

geográfico y que además del qué, el dónde, los cuándo y los 

por qué, le será necesaria cierta destreza cartográfica en la 

13 Planes de Estudio. Bachillerato ENP. Secr«aria General Departamento de Planes y Programas de Esrudio 
de la Dirección General de Administr'Kión Escolar. UNAM. 1998. 
14 0p.Cit. 



lectura de mapas para valorar bien a bien la propuesta 

geográfica preparatoriana. 

Asi, las reformas realizadas al programa de Geografia cubren 

con los propósitos pretendidos por el Plan de Estudios de la 

Escuela Nacional Preparatoria. 

En el anexo al final en los cuadros 1 y 2 se presenta el 

actual mapa curricular de la ENP y la correspondiente 

asignación a Geografia en este plan de estudios. 

2.3 EL MODELO CCH. 

El segundo modelo de bachillerato para la UNAM aparece en 

1971, es el Colegio de Ciencias y Humanidades, que surge como 

una alternativa renovadora a iniciativa de su ilustre 

fundador, el Dr. Pablo González Casanova, quien busca la 

nueva Uni ver si dad, a decir de él mismo " ... es la misma 

Universidad que cambia y se renueva" 15
• Nace asi el CCH, como 

reivindicador de una educación cientifica y critica, con un 

enfoque diferente. 

En la búsqueda de la permanente transformación que ha 

caracterizado a la UNAM, el CCH refresca la aspiración de 

15 Aleman.Arcadio. LA CREACIÓN AR11S17CA. Talleres CCH Oriente UNAM. 1911. 
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hacer una Universidad diferente, fruto de la experiencia 

propia y colectiva de varios a~os de trabajo. Aquí se concibe 

a la educación como "formadora y transformadora del hombre, 

como un quehacer constante y profundo del hombre, con el 

hombre y para el hombre" 16
• 

Sus programas académicos surgen como una alternativa en el 

del conocimiento para ser investigado desarrollo 

practicado, con la responsabilidad a provocar en 

y 

el 

estudiante de este sistema pedagógico un descubrimiento de si 

mismo, como transformador de su propia realidad en su 

formación verdaderamente integral, 

creadora. 

consciente, critica y 

Plantea logros en la formación y en la información, abarcando 

en su totalidad una real formación universitaria cientifico

humanistica. 

El CCH es un bachillerato propedeútico en la ense~anza media 

superior, que se rige bajo los términos de la Ley Orgánica y 

del Estatuto General de la Universidad y cuenta con una 

legislación propia, un reglamento que norma su actividad 

particular. 

El perfil que se busca para un egresado del CCH es que, 

además de los conocimientos adquiridos desarrolle una serie 

de habilidades, actitudes y valores académicos y humanos, 

16 0p. Cit. 
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dados por su capacidad de reflexión, de informarse por cuenta 

propia para la resolución de problemas. 

Al finalizar el CCH los egresados podrán ser "sujetos y 

actores de su propia formación y de la cultura de su medio 

capaces de obtener, jerarquizar, organizar información ( ... ), 

poseedores de conocimientos sistematizados y actuales ( ... ), 

que les permitan obtener elementos de formación autónomau 17
• 

El plan de estudios aprobado en julio de 1996 por el H. 

Consejo Académico del Bachillerato, establece que el ciclo 

escolar durará seis semestres {tres anos), en programas 

anuales, con un total de 37 materias a cursar, 27 de ellas 

con carácter obligatorio y 1 O más que son opcionales o de 

elección. En conjunto suman 332 créditos a cubrir y de los 

cuales 16 le corresponderian a las asignaturas de Geografia I 

y II, de quinto y sexto semestres respectivamente {anexo #1, 

cuadro 3). 

Aqui, Geografia queda como una de las ocho materias optativas 

dentro del Area Histórico Social, área que pretende un 

enfoque de multidisciplinaridad, que busca conseguir el 

manejo de la metodologia que ayude a los alumnos a entender 

los procesos sociales actuales. 

El trabajo de Geografia en particular, dentro de sus 

contenidos pretende que "el alumno adquiera habilidades de 

17 En el PLAN DE ESTUDIOS del CCH. UNAM. 2000. 

28 



ubicación, orientación y observación de campo estableciendo 

J.as relaciones que existen entre el espacio geográfico y el 

desarrollo de la sociedacf' . 18 

En 1998 se elabora una Propuesta Didáctica de Operatividad 

del Programa de Geografia para su actualización, por parte de 

los profesores de la materia a partir de un Taller de 

Docencia en Geografia, que consistió en integrar el estudio 

de aspectos de geografia humana dentro del marco de la 

geografia fisica, para aplicarse en el Plan de Estudios 

Actualizado a partir del ano escolar 1998-99. 

•sn este mundo en rdpido c•lllbio, en que J•s no.nlkts se debJJit•n y Jos •ccJdentes se 

muJtJpJic•n, el individuo debe poder cont•r consigo l>Usmo y por Jo t•nto su,,..rgirse en su 

totalidad en Jos estudjos, en vez de dejar en Ja puerta de Ja escueJa Ja parte privada de si 

a.1.saoo•. 

(UNESCO.LA EDCJCACI6N ENCIERRA UN T&SORO. Informe de l• Cocaisi6n para la Educac16n 1996.) 

11 Ibidem. 
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CAPJ:'l'ULO J: :IJ: . 

CAMBIOS AL MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO MADRID. 

•EJ conocJmJento (_) delll4ndél una bdsqu~ constante. 

ImplJca JnvencJón y re JnvencJón•. 

Paulo Freír• 

3.1 EL CAMBIO. 

Al iniciar el ciclo escolar en agosto de 1998 se inaugura el 

primer semestre del Bachillerato CCH Colegio Madrid, 

instalando un nuevo plan de estudios para el curso 98-99. 

Al conocer las nuevas reformas educativas planteadas por la 

Secretaria de Educación Pública, el Colegio se da a la tarea 

de hacer una revisión de su modelo educativo buscando una 

alternativa para el nivel medio superior. 

A partir de que se iniciaron en 1994 las consultas promovidas 

por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios de la UNAM sobre los planes y programas de estudios 

que ofrecian sus sistemas de bachillerato, y ante la 

consideración de su posible modificación a corto plazo, el 

Madrid como institución efectúa revisiones de las nuevas 

propuestas, tanto en los programas de CCH como en los de la 

ENP. 
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El Colegio como escuela incorporada a la UNAM debia de 

decidir entonces que opción tomar entre alguno de estos dos 

sistemas de ensenanza con los nuevos programas, " ... con la 

finalidad de continuar el proceso de implantación su nuevo 

Plan, autoridades del Colegio Madrid visitaron el plantel 

Naucalpan, donde tuvieron reuniones de trabajo con profesores 

de diferentes áreas académicas y recibieron materiales 

impresos sobre las modificaciones del Plan de estudios del. 

CCH' 19
• 

La Junta de Gobierno y la Dirección General de la escuela se 

deciden en 1997 por el programa propuesto por el CCH, que 

empezaba ya a ser aplicado ese mismo ano en el bachillerato 

de la UNAM. Se comienza también este ano con los trámites del 

registro correspondiente ante la DGIRE. 

Las autoridades del Colegio consideraban esto como un cambio 

crucial en la historia de la institución pero, ¿qué es lo que 

en el fondo operativa y pedagógicamente hablando lleva a la 

escuela a deshacerse de un modelo que durante tanto tiempo le 

habia funcionado?, y no sólo eso, ¿por qué pasar de ser una 

preparatoria exitosa y arriesgar su ya reconocido prestigio 

académico por una aventura completamente nueva, sin esa 

solidez que da la experiencia de lo ya hecho?, la razón seria 

el futuro. 

19 GACETA CCH # 798. Septiembre 29, 1997. 
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Habia que dejar de lado los programas de la Escuela Nacional 

Preparatoria con una tendencia a la ensenanza tradicional, en 

donde la cátedra se concibe en un solo sentido preponderante 

del profesor hacia el alumno, 

pedagógicas actuales, como la 

que la educación debe estar 

entre tanto que las corrientes 

que promovia el CCH, sugieren 

más centrada en el alumno, 

reduciendo la memorización como estrategia de aprendizaje. 

Y si el principal objetivo de esta institución es la 

formación de sus alumnos, entonces habla que considerar el 

modelo educativo que les fuera más adecuado para enfrentar 

los retos que nos supone un nuevo milenio, " ... el Plan de 

estudios del CCH es una opción moderna acorde con las 

reformas educativas que se están suscitando en el pais( ... ), 

ofrece una visión educativa moderna, adecuada a la realidad 

de los jóvenes, que estimulan las habilidades para obtener el 

conocimiento por medio de la investigación"2º. 

Los alumnos con los que se participa hoy en dia en el proceso 

ensenanza-aprendizaje, evidentemente no se parecen en mucho a 

aquellos con los que se trabajaba anos atrás. 

El Colegio como institución, se 

bachiller enfrentará una mayor 

plantea que 

competencia 

un 

para 

chico 

poder 

ingresar a una universidad y que vive, entre muchas otras 

cosas, en una sociedad con principios éticos poco claros, con 

20 Op.Cit. 
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cambios radicales en su vida familiar, con un bombardeo 

inconmensurable de información, que en realidad le desinforma 

y que le es complicado asimilar si no cuenta con las 

herramientas necesarias para saber procesarla, sumándole la 

violencia constante en la que están inmersos en cualquier 

ámbito. 

Los alumnos tienen que aprender entonces a jerarquizar qué es 

lo más importante, cómo resolver problemas aplicando 

destrezas y habilidades que la escuela les propicie, en esa 

búsqueda de una mejor ensenanza por y para ellos. De igual 

modo proporcionando los métodos de investigación cientificos 

y los conocimientos necesarios, que cada dia se actualizan 

más, que le permitan al estudiante aprender descubriendo y 

desarrollar asi una actitud critica y más responsable. 

Diria el joven Pruneda, un exalumno de esa generación ya 

egresada del primer CCH en el Colegio, que en cierta medida 

" ... ellos decidian qué aprender y cómo hacerlo"21 • 

Para el Director General del CCH de la Universidad, el Dr. 

José de Jesús Bazán Levy, quien participó corno uno de los 

principales asesores del Colegio en este cambio de sistema, 

alentando como una posibilidad el modelo pedagógico del 

Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, " ... el fundamento 

principal es la participación del alumno más que 1.a tipica 

11 EL .AR11FICE. #5 Revista estudiantil bimesual dd Colegio Madrid. Nov._Dic. 1998. 
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forma unilateral, es donde los alumnos aprenden a aprender y 

los profesores aprenden ensenando. Los cambios en el programa 

buscan mejorar la calidad de la educación, no la 

cantidad( ... ) la actualización en los planes de estudio busca 

adecuarse a las necesidades presentes de la educaciórt' 22
• 

En la inauguración del CCH del Madrid estuvo presente el 

Ingeniero Carlos Galdeano en representación del entonces 

Rector de la UNAM Francisco Barnés, quién le reconoció a la 

institución el cambio del modelo educativo, ya que " ... la 

sociedad demanda a las Instituciones para ponerse al frente 

del proceso de transformación con visión e iniciativa ( ... ), en 

donde además de la solidez de la Institución se requiere 

compromiso y calidad para realizar una transformación tal sin 

perder además la excelencia académica" 23
• 

Al respecto, Rafael Familiar G. Director del CCH Naucalpan, 

sostuvo que, "es positivo para el Colegio de Ciencias y 

Humanidades que una escuela incorporada a la UNAM adopte el 

sistema CCH ( ... ), la Universidad, a través de bachillerato, 

promueve sistemas de vanguardia que también benefician a las 

escuelas incorporadas"24
• 

21 Op. Cit. 
23 NOSOTROS AHORA. # 17 Revista del Colqpo Madrid. Oct. 1998. 
24 GACETA CCH # 798. Septiembre 29, 1997. 



Si bien es cierto que se optó por este modelo ante la 

coincidencia en esta concepción sobre la educación, la 

institución aclara que " ... el CCH del Colegio Madrid no se 

limitará al modelo propuesto, sino que buscará adaptarse a 

las propias necesidades y al perfil de egreso que el Colegio 

desea de sus alumnos. Por lo tanto nuestro sistema de 

educación no es el del CCH oficial, sino el Bachillerato CCH 

Colegio Madricf' 25
• 

Lo cual genera ciertamente un CCH bastante peculiar, con un 

sello muy particular, adecuado a sus propias circunstancias y 

principios, pero sin dejar de lado los requisitos de 

incorporación ante la Universidad. 

3.2 LAS CONDICIONES. 

También es cierto y cabe recordarlo, que esta serie de 

cambios no se producen de forma aislada, sino que se 

presentan dentro del contexto de la educación a nivel 

nacional. 

Concretamente, me refiero en cómo afectó al Madrid para tomar 

tal decisión el Proyecto Educativo Oficial, en el no muy 

""Bachillerato CCH Colegio Madrid". Folleto informativo.1997. 
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memorable sexenio de la solidaridad con Salinas de Gortari. 

Porque evidentemente, la vida de una escuela privada con su 

propia tradición pedagógica, no podia ignorar que dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo de 1988-94 se incluia un nuevo 

modelo para la Reforma Educativa, que proponia elevar "la 

calidad" en materia educativa. 

Cabe recordar que el Proyecto Educativo Mexicano como tal, 

aparece desde la vieja propuesta del ilustre José 

Vasconcelos, con las subsecuentes transformaciones presentes 

en cada sexenio, destacando las del periodo de Lázaro 

Cárdenas y las posteriores como la de 1958 a 64, la de 1970 a 

76 y desde luego a la que hago referencia, que es el 

antecedente más directo en 1993 y que llevó a cabo el Dr. 

Ernesto Zedillo, tampoco de muy gratos recuerdos para el 

sector educativo por cierto, quien para entonces era el 

responsable de la Secretaria de Educación Pública y nuestro 

flamante futuro Jefe de Estado para el sexenio 1994-2000 y 

dentro del cual, fue donde se llevó a cabo el cambio de 

sistema en el Colegio Madrid. 

Esta reforma se presenta en el contexto del llamado 

neoliberalismo social, desde luego inmerso en la 

globalización económica y la privatización tan aclamada, que 

junto con el negro panorama que vislumbraba el TLC para 

Latinoamerica y el inevitable resurgimiento del libre mercado 
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y sus capitales golondrinos de financiamiento e "inversión", 

entre otras desgracias resaltaban el momento histórico. 

La concepción liberal propia de la politica económica, 

enmarca este cambio y el particular énfasis que se le dio en 

los sexenios de Salinas y de Zedillo, sin descontar por 

supuesto, el actual modelo neopanista del Presidente Fox. 

En donde nos enfrentarnos a la competitividad entre individuos 

e instituciones, la eficiencia y los valores del "logro" 

económico que tratan de vincular a la educación con el mundo 

de la producción. No podemos olvidar entonces que el Acuerdo 

Nacional para la Modernización Educativa y la Ley General de 

Educación surgidas de todo esto, han influido en la toma de 

decisiones en más de una institución en lo que se refiere a 

educación y su futuro. 

Habia entonces aqui que replantearse y preguntarse nuevamente 

como escuela ante la simplificación de los programas de 

estudio, ante esta supresión de lo complejo por lo básico, 

ante el aumento de los dias hábiles aprovechables para el 

calendario de 200 dias del ano escolar, ante la disminución 

del aporte de recursos del PIB para la educación, con su 

consecuente reducción del presupuesto para las universidades 

públicas, 

enseñar?, 

enseñar?. 

etc. entre 

¿Para qué 

otras graves consecuencias 

enseflar?, ¿Cómo enseñar?, 
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Implicaba necesariamente decidir por un cambio ante dichos 

antecedentes, que pudiese mantener la linea de los 

principios del Colegio en este nuevo contexto y ante tales 

condiciones a nivel nacional y, sentar las bases académicas 

de la institución para su futuro como tal. 

Por supuesto que todo esto afectó, ya en lo particular a las 

diferentes materias que se impartian en preparatoria y que no 

están contempladas dentro del plan de estudios del CCH o que 

se consideran de forma diferente, ya fuera en las horas 

designadas, en créditos, seriación, en obligatoriedad, en los 

programas o en sus contenidos, ajustando tiempos anuales a 

semestrales, en el numero de alumnos por grupo, etc. Habia 

pues que readecuar también estas situaciones de logistica en 

lo académico y en lo administrativo, además de lo operativo e 

institucional antes mencionado. 

Se contempló que el número de horas semanales del CCH tuviera 

la flexibilidad suficiente para incluir diversas materias 

extracurriculares (sin valor crediticio), que se consideraron 

importantes en la formación de los alumnos, entre ellas 

estuvo Geografia. 
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3.3 REUBICACIÓN DE GEOGRAFÍA. 

Evidentemente, no es la misma capacidad numérica que tiene el 

Colegio Madrid para impartir toda la gama de materias 

optativas que ofrece el CCH de la UNAM, por las obvias 

dimensiones que cada institución guarda. 

¿Cómo afectó esto en el caso concreto de la materia de 

Geografia? 

Las razones que la Escuela establece en los fundamentos de su 

CCH para este caso son que: "El Bachillera to CCH Colegio 

Madrid impartirá una materia extracurricular de Geografia de 

dos horas con el apoyo de taller de computación dirigido a 

integrar las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, con 

esto se pretende generar una mayor conciencia en el entorno 

ambiental, tanto fisico como humand' 26
• 

En todo caso los cambios fueron varios. La disminución de 

horas, de tres a dos horas semanales, que le hizo pasar de 

ser una asignatura obligatoria del cuarto a~o en prepa a ser 

de las materias denominadas como no curriculares para el CCH 

del Colegio. 

Por ser considerada Geografia como materia optativa en el CCH 

oficial, se pensó para los alumnos de los dos últimos 

semestres, quedando ahora ubicada para alumnos de primer y 

26 "Bachillerato CCH Colegio Madrid". Folleto informativo.1997. 
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segundo semestre dentro del Madrid, lo cual presenta un punto 

muy importante a considerar por la madurez académica de un 

estudiante ya formado en el sistema de trabajo, comparado con 

otro que apenas inicia su bachillerato, lo cual marca una 

sustancial diferencia para elegir y abordar los temas de 

cualquier materia en ambos casos. 

En el modelo de la preparatoria.del Madrid, la Geografia se 

integraba 

Naturales 

a 

asi 

las Coordinaciones académicas 

como de Ciencias Sociales, 

de Ciencias 

por mera 

operatividad. Ahora quedaba integrada especificamente al área 

de Humanidades, pero para completar la cultura básica en el 

área cientifica que se desea de nuestros alumnos y para 

acceder a un mejor aprendizaje, a la materia de Geografia 

también se le pide trabajar con el área de Ciencias Naturales 

en la resolución de problemas reales y cercanos que se les 

presentan a los estudiantes con el fin de integrar los temas 

desde una visión interdisciplinaria. 

Todo esto en consecuencia alteraria la estructura 

programé1.t:ica de la materia, desde el nuevo sistema adoptado 

por el Colegio, hasta los tiempos para su consecución y desde 

luego, sus contenidos y cómo abordarlos. 

Habia entonces que decidir qué era lo que convenia más al 

establecer un nuevo programa para Geografia, si se cambiaba, 
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se copiaba, se modificaba o se adoptaba otro, y la opción fue 

adecuar el anterior programa a las nuevas circunstancias bajo 

otras condiciones. 

Las razones para tal decisión fueron varias; los tiempos de 

revisión y de consulta previos, las limitantes 

administrativas, el semestre asignado, la condición de 

materia "no curricular'', por lo tanto, sin registro para la 

UNAM quedando como materia impartida sólo por el Colegio, las 

necesidades académicas propias de la asignatura asi como de 

la misma institución, el reconocimiento a la importancia de 

la Geografia para que se quedara como materia propedéutica 

dentro del Colegio, su condición de ciencia 

posibilita el trabajo ínter y multidisciplinario, 

mixta que 

y hasta la 

poca información que pudieron ofrecer las autoridades del CCH 

de la UNAM (los doctores Bazán y Familiar), encargados de la 

asesoria y de explicarnos los por qués y las razones de la 

ubicación y las limitantes para la Geografia en el nuevo plan 

de estudios del CCH oficial. 

La Universidad nos dice que, " ... la adopción de programas 

institucionales debe ser un medio indispensable para asegurar 

la vigencia real y la práctica que lo concreta y, a través de 

él, la institución misma que lo encarna'"z;. 

27 En el PLAN DE ESTUDIOS dd CCH. UNAM. 2000. 
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Entonces, habia que considerar lo que es un programa 

institucional para la UNAM, a la cual como conjunto académico 

la escuela tiene que rendir cuentas (a la DGIRE en concreto), 

pero ante las nuevas circunstancias Geograf ia no tendria por 

que hacerlo. 

Asi, un programa funciona como una guia obligatoria que 

orienta para aquello que se pretende llevar a cabo en el 

proceso de ensenanza-aprendizaje, ayuda a sistematizar, 

organizar, planear, ejecutar y evaluar el trabajo educativo. 

Un programa tendria que ser flexible para no convertirse en 

un obstáculo del trabajo docente y con los elementos 

suficientes que le ayuden a un maestro a impartir su curso, 

" ... por medio de los programas institucionales se establece lo 

que necesariamente se debe ensenar (contenidos, que incluyen 

no sólo temas y conocimientos, sino habilidades, métodos y 

formas de 

generales), 

trabajo intelectual) y para qué {propósitos 

asi como la metodologia congruente con los 

propósitos que busca alcanzar y los contenidos que se propone 

ensenar, en cada asignatura en particular, y en general. En 

ellos se sugieren también prácticas y materiales didácticos, 

incluyendo los bibliográficos, asi como formas de 

evaluación'' 28
• 

21 Op. Cit. 
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Para lo cual el profesor, 

brinda la libertad de 

dentro de las posibilidades que le 

cátedra y los principios de cada 

institución puede aportar sus ideas, experiencias y valores 

para evitar que el programa se vuelva el dictador de lo que 

debe hacerse y cómo se debe de hacer para cada clase. 

La contribución de cada maestro, en cada curso y en cada 

clase es primordial considerando sólo la guia programada como 

algo que daria un grado de consistencia y cierto nivel de 

coherencia a todos y nada más, " ... la acción educativa se 

realiza en un proceso dialógico que implica la concurrencia 

de personas (el profesor y los alumnos), son experiencias, 

ideas, intereses, y valores irrepetibles en su composición 

concreta. La institución educa a alumnos reales, a través de 

acción personal de cada profesor en contextos 

determinados. Por ello corresponde al profesor hacer 

culminar, desde su situación personal, el ejercicio de 1.a 

libertad de ensenanza, especificando contenidos, 

seleccionando la bibliografia y las actividades más 

adecuadas, contribuyendo a evaluar los programas, a partir de 

los resultados de su práctica, compartiendo con los demás 

profesores sus propuestas" 29
• 

Las adecuaciones al programa de Geografia del CCH del Colegio 

Madrid, retoman esta base e intentan ser consecuentes con la 

29 lbidem. 
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ideologia y los principios no sólo de la institución, sino 

también con la propuesta del modelo pedagógico propuesto por 

el sistema del CCH de la UNAM, apoyándose en los resultados 

ya antes obtenidos del 

cosa que se tuvo 

sistema de 

que llevar 

la Nacional Preparatoria, 

a cabo debido a las 

circunstancias ya antes mencionadas. 

Cabe aclarar entonces lo qué es adecuar algo. Del latin 

"adequáre", de "aequus", igual; "a" . Tr. Hacer una cosa 

adecuada a otra. Adaptar o adaptarse una cosa a otra. 

Se considera algo como adecuado, participio de adecuar [se) 

" ... tal que resulta conveniente para unirlo con otra cosa o 

para cierto uso o acción, como: este libro no es adecuado 

para nillos". 

Otros adjetivos que aclararian más su uso para éste caso son: 

acertado, adaptado, ajustado, apropiado, idóneo, conveniente, 

correcto, correspondiente, especial, 

proporcionado30
, entre otros. 

flexible, competente, 

La intención de esto, es aclarar el sentido de la adecuación 

hecha al programa de Geografia en 1998, que de ninguna manera 

se consideraria como algo ya acabado, en donde por el 

contrario, las mismas adecuaciones ya hechas, se tienen 

también que ir adecuando a como se presenten las nuevas 

30 Molinar, Maria. D/CQONA.RJO DEL USO DEL ESPAÑOL Gredos, Madrid 1998. 



situaciones y a la experiencia de su aplicación a lo largo ya 

de tres cursos, que han permitido estarlo ajustando en los 

detalles según sea la circunstancia (temas, tiempos, 

actividades, calendarios, etc.), ya sea de forma o fondo en 

su defecto . 

• 

·-hablando de educacJ6n, .se debe tener Ja decJ.sJón de calllbJar, tener autocrJtJca, de 

4S 

revJ~Jón contJnua, de repJantear-• 

anr~ r1oS99 e-. 



CAPÍTULO ZV. 

LAS ADECUACIONES. 

•si nino no es una botelliJ que hay que llenar, sino un fuego que es prec.1so encender• 

Hontaige 

(En EL VALOR DE EDUCAR de F. savater.) 

4.1 EL CURRÍCULUM. 

Las adecuaciones hechas al programa de geografia finalmente 

quedaron plasmadas en ajustes operativos y estructurales como 

ya se mencionó, y que tomaron en cuenta cuatro condiciones 

institucionales ineludibles: 

- El cambio de sistema pedagógico, de Preparatoria a CCH. 

El carácter oficial y curricular dado de la incorporación, 

pasando de su condición de obligatoriedad a ser ahora una 

materia extra curricular. 

La modificación programática de la materia 

anual cambiando a semestral y 

anteriormente 

La reducción de horas clase para la materia, de tres a 

solamente dos horas por semana. 
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A partir de estas cuatro fue necesario reestructurar el 

antiguo programa con otro enfoque en lo temático, en lo 

didáctico y en los nuevos tiempos asignados. 

Se tomó como base el programa anterior de preparatoria, con 

la sustancial diferencia del método aplicado a un nuevo 

modelo, el cómo abordar los temas y cómo encausar el trabajo 

para conseguir los objetivos del programa. 

Inevitablemente al tocar el tema de la curricula escolar es 

necesario reflexionar al respecto y más, al establecer las 

caracteristicas de un nuevo programa a desarrollar. 

El establecimiento de un nuevo plan de estudios requiere 

para la formación de sus estudiantes fundamentalmente de 

cierto tipo de conocimiento en el contenido, además del 

desarrollo de las habilidades propias de la disciplina, que 

se adaptan ciertamente a las condiciones que demanda la 

realidad institucional, junto con los avances técnicos y 

pedagógicos que se presentan necesariamente en la actualidad 

en el campo educativo, y que son determinadas por una 

condición social muy concreta de la comunidad escolar. 

Al hablar de transformación curricular no se puede quedar 

solamente en el cambio de programas de estudio, sino que se 

tiene que hablar también del cambio total de la institución, 

ya que todo cambio de planes y programas implica una 

transformación en las prácticas tanto de los maestros como de 
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los estudiantes, porque un curriculo como menciona L. 

Stenhouse en su Investigación y desarrollo del currícul.o, 

" ... es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal. que 

permanezca abierto a la discusión critica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica{ ... ), tiene un papel 

sociaJ.izador al promover la relación maestro-alumno y la de 

los al.umnos entre si; esta socialización se transmite en la 

rel.ación de ensel1anza aprendizaje; por J.o tanto, es más que 

un instrumento didáctico, es el lugar en donde queda plasmada 

la formación que recibirá el individuo como tal y como 

miembro de una colectividad, como un ser social". 31 

Entonces era preciso abordar la problemática desde una visión 

integral para la realización de un programa lo 

suficientemente flexible, que recuperara los contenidos 

básicos de la materia, ajustando asi Geografia a las 

adaptaciones que a su vez se presentaban en el sistema del 

Colegio Madrid como institución y que mi propuesta adecuara 

objetivos, tiempos, temas, técnicas didácticas, actividades y 

evaluaciones en el programa para que embonaran en el nuevo 

modelo CCH instalado por la escuela, ante tal contexto fue 

como se trabajó. 

31 Calderón. Gcorgina. '"Apoyos a /a.fonrtación acadbrticayel currif.'lllÓ", en Geotmfaa bQx. Fac.F.y L 
UNAM. Méx. 1993. 



Al pensar en el tema, H. Giroux en "Hacia una sociologia del 

curriculum" se plantea las siguientes preguntas a propósito 

del currículum: 

"¿Qué se considera como conocimiento del curriculo?, 

¿Cómo se produce ese conocimiento?, 

¿Cómo se transmite en el salón de clases ese conocimiento?, 

¿Qué 

para 

tipo de relaciones sociales del salón 

cotejar y reproducir los valores 

de clases 

y las 

sirven 

normas 

incorporadas en las relaciones sociales aceptadas en el lugar 

de trabajo?' 32
• 

De éstas, habria que reflexionar sobre cómo se incorporan no 

sólo a los programas sino a la formación de los alumnos. 

También es cierto que de pronto, pareciera ser que la 

enseñanza y el aprendizaje de los contenidos programados 

están ausentes del actual proceso escolar, después de todo no 

son un factor único. Este aprendizaje que pretende el 

curriculum se ve desplazado, casualmente, a otros espacios 

menos formales que escapan al control y organización de la 

supervisión institucional, y los alumnos aprenden y se educan 

en los pasillos, fuera de las horas de clase, en sus horas 

1 ibres, en los banos, en los juegos, en las conversaciones 

entre ellos, en las relaciones afectivas, etc., pero sobre 

32 Op.Cit. 
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todo en la interacción que se realiza con sus compañeros y 

profesores de una manera informal. 

Ante esto surge el reto de elaborar estrategias para poder 

construir pensamientos criticos, transformadores e 

innovadores, rescatando y adecuando nuestros contenidos ante 

tal realidad. 

Habrá que reconocer también, como ya lo he mencionado, que el 

aprendizaje de los alumnos supera cualquier contenido 

programado y que sus momentos más importantes no se realizan 

necesariamente en el aula, durante la clase o sobre el 

contenido de un programa enseñado por un profesor. 

De alguna manera y para ayudarnos a legitimar tales cambios, 

fue necesario hacer primero que los profesores recibiésemos 

otro tipo de actualización, enfocada hacia el modelo 

pedagógico constructivista y el aprendizaje significativo que 

complementaban la ensef'lanza en valores que se estaba 

aplicando en ese momento dentro del Colegio, con otra serie 

de cursos sobre cómo evaluar, alternativas de actividades 

para la clase, etc. que sirvieron como apoyo para entender 

mejor y saber como aplicar el modelo de investigación 

integral y resolución de problemas que propone el sistema 

CCH, " ... de reuniones con profesores del CCH se conocieron 

experiencias sobre formas de trabajo novedosas, las cuales 

les permitirán poner en marcha adecuadamente su nuevo Plan 
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( ... ), con el que se le dará mayor peso a la parte formativa de 

los alumnos; igualmente, los docentes entrarán en un proceso 

de aprendizaje de estrategias didácticas acordes con un nuevo 

sistema académico"33 

En el entendido, desde luego, de que esto repercutiria en la 

construcción, formación y actualización de los contenidos 

teóricos, técnicos y metodológicos de nosotros como maestros, 

además de la elaboración de nuevos materiales de trabajo que 

facilitaran los nuevos enfoques de cómo abordar los temas en 

el salón de clases, conscientes también de que esto 

repercutiria obviamente y de inmediato en la formación de los 

alumnos. 

No sólo cambiaba la escuela, que por ende tenia que cambiar 

sus programas, también habia que cambiar como maestros lo más 

rápido posible, adecuarse al nuevo sistema. 

Las condiciones de infraestructura que tiene el Colegio se 

adecuaron también para cubrir suficientemente las necesidades 

de investigación de los alumnos en la biblioteca, que como 

espacio 

cómputo 

de trabajo 

propios y 

cuenta ahora 

un acervo 

además con los 

de libros mucho 

equipos de 

mayor para 

abordar los temas propuestos en el programa holgadamente. 

Un par de ejemplos permiten mostrar como se aplicó en parte 

tal preparación en la materia de Geografia: 

33 GACE1:i4 CCH # 798. UNAM. Septiembre, 1997. 
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l. Para el tema de hidrosfera, se investiga en equipos a la 

hora de clase en la biblioteca una variedad distinta de 

conceptos relacionados con las aguas oceánicas y 

continentales, que los alumnos explicarán ante el grupo la 

clase siguiente, además ellos conformarán visualmente sus 

propias imágenes de lo que investigaron en material 

audiovisual tomado de la red en internet o de cintas y 

material televisivo digitalizando, musicalizando, narrando, 

escribiendo o fotografiando sus propias iconografias en audio 

cassette, cintas de video, diskets o discos compactos para 

completar el tema asi en estas tres fases, con la guia de sus 

profesores de la materia de cómputo y con la consecuente 

revisión, presentación y evaluación de todo ese trabajo por 

parte del maestro de Geografia. 

2. En la propuesta de prácticas de campo que se lleva a cabo 

para la materia se sugiere abordarla desde el enfoque de la 

interdisciplina, en un tema geológico como lo es la formación 

rocosa de los prismas basálticos en el estado de Hidalgo. Se 

incluyen además de la geografia en el tema de rocas, a las 

Matemáticas y su geometria en la naturaleza, calculando área, 

volumen y altura de tales cuerpos, etc. También está presente 

Historia con el tema de la importancia de las haciendas 

mineras en México, que con el auxilio de la materia de 

S2 



Quirnica para el método de amalgamación y de purificación de 

la plata complementan un trabajo colectivo en la que los 

participantes expresan su propia visión en un mismo asunto, 

relacionando asi en un todo el conocimiento. 

Sus compafteros de sexto semestre fungen corno guias o 

monitores para explicar la formación, fórmulas, procesos y la 

crónica del sitio, previo asesoramiento e investigación de 

ellos como alumnos más grandes. 

Cuatro disciplinas abordando desde la academia el trabajo de 

integración del conocimiento a partir de la sugerencia 

programática en Geografia, con el objetivo de relacionar no 

sólo estas diferentes áreas del saber sino que se vinculan 

además, la teoria del salón de clases con la aplicación en la 

comprensión de una realidad muy concreta. 

La evaluación de este trabajo consiste en presentar por 

equipos un triptico informativo del sitio con un cartel 

alusivo y de una resefta personal de la visita, a más de un 

par de cuestionarios aplicados por sus monitores en el lugar 

de la práctica. 

Ciertamente se intenta cumplir en estos dos ejemplos de 

aplicación directa del trabajo con los contenidos 

programáticos, pero abordados desde otra perspectiva y en 

donde participan activamente los alumnos en la construcción 

de su propio conocimiento como diria Ausubel, en la propuesta 
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de su aprendizaje significativo, 

incorporación del contenido de la 

y que 

enseflanza 

implica 

de manera 

arbitraria a la estructura cognoscitiva de un estudiante. 

Para conseguirlo, es necesario reconocer también 

la 

no 

los 

intereses que les son vi tales a los alumnos, aprender debe 

ser, según los constructivistas, una actividad en la que se 

conecten el cerebro y el corazón, algo vivo y también 

divertido, en donde estructuren su experiencia a partir de su 

propio vivir, rebasando asi a la educación verbalista, 

repetitiva y tradicional donde no hay y no puede haber, ni 

dinámicas, ni alumnos arquitectos de su propio saber. 

4.2 LA PROPUESTA. 

La propuesta pedagógica de trabajo en el programa adecuado de 

Geografia se basa en: 

l. La incorporación de la interdisciplina. 

2. La investigación como práctica permanente. 

3. La disciplina de trabajo para el desarrollo de las 

actividades en el proceso formativo del alumno. 

4. El desarrollo de habilidades cartográficas básicas. 

5. La inclusión constante de materiales audiovisuales y otros 

recursos didácticos afines a los contenidos programados. 
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INTERDISCIPLINA: 

En la actualidad, la excesiva especialización del 

conocimiento ha provocado una enorme automatización de los 

saberes, que a veces parecen desligados entre si, como si no 

formaran parte de una misma realidad. Si pretendemos que un 

aprendizaje sea verdaderamente útil para la vida, se requiere 

de un esfuerzo de integración de di versos conocimientos en 

una totalidad coherente y unitaria. La conveniencia del 

trabajo en equipo con otros maestros de distintas materias 

relacionadas le dan asi un carácter integral a la propuesta. 

Los temas programados en Geograf ia se prestan en mucho a las 

clases multidisciplinarias en los aspectos fisicos y humanos, 

por ejemplo para el tema de "Propiedades fisicas y quimicas 

de la atmósfera" de la tercera unidad en el 2° semestre los 

profesores de Fisica, Quirnica y Ética (ética ambiental), 

auxilian en la labor integradora en una conferencia en el 

auditorio para toda la generación. Se repetirá el apoyo de la 

misma manera para otro tema de la última unidad, al bordar 

las "Caracteristicas de las religiones" en la geografia 

cultural, con las respectivas aportaciones en lo filosófico, 

en lo histórico y en lo politice a través de un planteamiento 

geográfico con el apoyo de los profesores de las disciplinas 

respectivas, buscando asi que, con la frecuente incorporación 
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del trabajo interdisciplinario que nuestros alumnos conciban 

la relevancia de la visión integral. 

LA INVESTIGACIÓN: 

La comprensión del mundo no se logra por la mera suma de 

datos, sino por la organización de los contenidos de acuerdo 

con un criterio determinado, labor eminentemente geográfica. 

medio fundamental para la La investigación seria el 

adquisición del conocimiento al promover la capacidad de 

análisis y critica sobre los conocimientos significativos 

para el entendimiento y transformación de esa realidad 

espacial. Otra forma para mantener el vinculo entre la teoria 

del aula y la práctica, es sin duda la resolución de 

problemas concretos en temas especificos de manera colectiva, 

en donde se permita que los conocimientos adquiridos por el 

alumno tengan sentido. Aplicando el conjunto de técnicas de 

investigación al método geográfico se logra contribuir a la 

formación cientifica de los alumnos. Asi pues, éstos, al 

estar indagando sobre cómo se percibe el espacio con las 

personas que conforman su entorno familiar como primera tarea 

del curso, logran construir también su propio concepto 

haciendo investigación en su primer acercamiento a la forma 

de trabajo que prevalecerá en adelante. 

DISCIPLINA DE TRABAJO: 
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El rigor y la disciplina que propician las tareas como 

controles de lectura, la elaboración de mapas, las crónicas y 

resenas de las visitas realizadas o las mismas 

investigaciones con diferente profundidad permiten organizar 

el trabajo. 

La costumbre de hacer las cosas bajo ciertos requerimientos 

previos para presentar o entregar dichos trabajos generan una 

serie de hábitos que implican, no solo la responsabilidad 

personal del alumno en la preparación, sino también la 

solidaridad con el trabajo en equipo, el esforzarse por 

lograr una buena presentación y a tiempo, todo pasando por la 

creatividad, la honestidad y el compat\erismo como valores 

importantes para la disciplina de trabajo en este proceso 

formativo. 

El asesoramiento se da bajo la supervisión crítica con la 

corrección constante y cercana del profesor; alentando y 

buscando que se desarrolle la capacidad de elegir una actitud 

consciente en y para el trabajo, que rebase el mero 

cumplimiento o la búsqueda de la calificación. También es una 

forma de conseguir que los alumnos hagan suyos los objetivos 

programados, " ... .la construcción de los objetivos educativos 

supone necesariamente que se programen actividades variadas -

no meramente cognoscitivas- que permitan al alumno 
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reflexionar y repetir con frecuencia actos con los que pueda 

ejercitarse ... " 34 
• 

HABILIDAD CARTOGRÁ.FICA: 

El trabajo con los mapas se basa en la lectura y asociación 

de imágenes, que tiene como objetivo que se logre la lectura 

de mapas como principal destreza cartográfica en el chico. En 

el entendido de que el mapa es la herramienta fundamental de 

trabajo para la geografia desde mi punto de vista para verter 

o leer la información que ahi se contiene. 

Es necesario que el alumno tenga un reconocimiento del 

entorno espacial local o mundial constantemente, de manera 

que la familiarización contribuya al proceso de asociación 

con múltiples fenómenos que rebasen la mera localización 

geográfica. 

Por la visión, idea derivada del pensamiento simbólico 

piagetiano, se nos permite construir formas de representación 

al significar imágenes con una carga compleja de 

significados, este trabajo en los mapas contribuye a la 

socialización espacial del alumno, ajustando la perspectiva 

óptica de un mundo muy dinámico que tienen que interpretar de 

la manera más objetiva y rápida posible. 

La proyección de acetatos, la localización por equipos con 

los atlas en el salón, la elaboración de mapas como tarea 

34 Alcázar Cano, J Antonio. CONTEAW EDUCA 11VO. El ProjestX F,dw-ador. Revista # 11 Sep. 2000 



individual, los exámenes de ubicación, la constante 

referencia en relación con los temas tocados en Historia 

Universal y anécdotas cotidianas a propósito de la propaganda 

de los noticieros, y las guerras televisadas con contenidos 

cartográficos le dan al alumno algunas herramientas de 

interpretación e interrelación. Desde luego existe un trabajo 

previo en la primera unidad, que se refiere al manejo de los 

elementos que integran un mapa y la evolución de la 

cartografia y que buscan ese acercamiento un poco más amable 

al estigma de los aburridos mapitas de la secundaria. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIAL AUDIOVISUAL. 

Existe en la actualidad una nueva manera de percibir el mundo 

que se experimenta a través del bombardeo de todo el entorno 

de nuestro paisaje social, producido por la multiplicidad de 

imágenes que nos rodean, indudablemente, se genera un 

individuo distinto al que se educaba en otras épocas. Por lo 

tanto la educación no debe dejar de lado la influencia que 

tienen los medios de comunicación, llámense carteles, 

espectaculares en el periférico, cine, T.V., radio, video 

juegos, fotografias, internet o los periódicos en la 

conformación perceptual y de valores de un individuo en esta 

sociedad contemporánea, con su consecuente impacto en la 

cosmovisión de los alumnos. 
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Era necesario considerar esta condición sobre la imagen 

inherente a las formas de interacción en el trabajo, tratando 

de usar estos medios como posibilidades para enriquecer el 

proceso educativo. 

Se ha trabajado en la elaboración de material audiovisual 

revisando, seleccionando y editando material propio para 

proyectarlo en los temas correspondientes, aprovechando la 

variedad de material gráfico que se encuentra en el 

laboratorio de imagen y su videoteca, el Colegio cuenta con 

bastante material didáctico como apoyo para las clases. 

Los video cassettes editados, son otra es t:ra tegia de 

seducción como referiria Baudrillard, pero factible como un 

recurso de aproximación en la aridez que pueden presentar 

temas como la evolución del hombre, las eras geológicas, 

tectonismo, vulcanismo y sismicidad, los movimientos del 

planeta, en "biomas", para universo, en contaminación o para 

"aguas" en hidrosfera, etc. educando a través de imágenes. 

Aplicándolas en representaciones, en historias de vida o 

resetlas de lo visto en el 

comercial elegida por ellos 

aula, 

en 

o en alguna 

relación al 

pelicula 

tema del 

crecimiento acelerado de la población, o como al abordar el 

caso de las "razasH, en donde también es importante escribir, 

reflexionar y verbalizar, ensayando sobre lo visto con la 

óptica geográfica, en un mundo donde los conflictos 
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politices, raciales, multiétnicos y xenófobos han generado 

los principales cambios geográficos que se presentan en su 

tiempo. Esto se les "ensel1a" como algo cotidiano, por ello es 

indispensable readecuar, sensibilizar en ese sentido la 

perspectiva de las nuevas generaciones desde la visión de la 

geografia y que por circunstancias institucionales, no la 

volverán a llevar como materia en el plan curricular. 

Pablo Latapi refiere a propósito que uno de los objetivos 

pedagógicos para las ciencias sociales como la Historia y la 

Geografia en estos momentos, es de ayudar a la comprensión de 

la realidad a partir de las diferencias culturales, "Las 

preguntas de los alumnos probablemente se refieran a los 

acontecimientos inmediatos que se resaltan en la prensa y la 

T.V., pero pueden ser el punto de partida para trascenderlos 

y abordar los grandes temas sobre la guerra y la paz, 

indispensables en la educación contemporánea ( ... ), ningún 

curriculo debe ser ajeno en la apertura al diálogo, el 

respeto a los demás, la tolerancia, la capacidad de resolver 

conflictos mediante la negociación -haciendo alusión a la 

antigua utopia de Comenius de educar para la paz-, y para que 

no se desanime el maestro debe recordar lo que decia 

Piaget: ( ... ), lo que requerimos es una nueva act.i t.ud 

intelectual y moral, hecha de comprensión y cooperación 

(._),que sea objetivo y relacione los diferentes puntos de 
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vista ... " 35
• Asi, el método, el rigor y la disciplina de trabajo 

geográficos darán como resultado un mejor manejo y análisis 

de la información. 

Todos estos procedimientos, técnicas y métodos se buscaron 

para facilitar el encuentro con el trabajo geográfico, 

adecuándolos también, al nuevo proyecto pedagógico que 

enfrentaba el Colegio Madrid. 

Al cambio de cierto orden establecido nos deja siempre la 

idea de que, debió quedar mejor, pero ante esto queda 

también la posibilidad de la permanente evaluación que recree 

el trabajo acá presentado, adecuaciones futuras a un 

"producto" jamás terminado si pretende ser viable y coherente 

al proceso educativo. 

4. 3 EL PROGRAMA ADECUADO DE GEOGRAFÍA: LOS RESULTADOS. 

La institución educativa estableció un cambio curricular 

del bachillerato, su antiguo sistema basado en los 

35 Latapf. Sarre Pablo. Ser maestro en tiempos de gwrra. Méit. 2001 
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lineamientos de la Escuela Nacional Preparatoria por un 

nuevo modelo CCH. 

El Colegio Madrid adecua la propuesta base del CCH oficial 

de la UNAM votando por los principios, la filosofia y las 

condiciones propias de esta institución. 

Los programas académicos también fueron modificados 

totalmente o ajustados sus contenidos según el caso; 

Geografia optó por esta última opción. 

Las diferencias programáticas entre las caracteristicas 

curriculares que se dieron 

siguientes: 

entre ambos programas son las 

a) Nombre: Geografla General en Preparatoria a Geografia 

Fisica y Humana I y II en el CCH. Buscando mantener la 

visión integral de la materia para con lo natural y lo 

cultural. 

b) Ubicación en el plan de estudios: dentro del núcleo 

básico de preparatoria en el 4° grado anual, con carácter 

obligatorio y teórico, con valor de 12 créditos 

curriculares y tres horas semanales (90 hr. anuales); 

ahora pasa como una materia semestral con 2 horas 

semanales para los 2 primeros semestres, volviéndose una 

materia extra curricular, sin valor crediticio a 

diferencia del CCH oficial, en donde aparece como materia 
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optativa para 5º y 6° semestres como una de las 10 

materias de elección que ofrece el CCH de la UNAM, y en 

donde si cuenta con un valor de 8 créditos para cada 

semestre en la curricula escolar. La Geografia del CCH 

Colegio Madrid deja de ser considerada como materia 

incorporada ante la UNAM y sin su supervisión 

administrativa. 

c) En cuanto a la elaboración y aplicación de los objetivos 

(generales y particulares), la diferencia fundamental 

radica en el desarrollo de las habilidades pretendidas 

entre uno y otro sistema. 

Objetivo Gral. Preparatoria: 

.El alumno distinguirá la importancia del medio geográfico en 
las diferentes actividades humanas, asi como la rel.ación 
constante que existe entre los aspectos natural.es y 
culturales que son esenciales para cualquier estudio 
geográfico en el análisis de la realidad concreta". 

En este objetivo, la finalidad es que el estudiante aprenda a 

conectar y analizar los fenómenos dentro de la dualidad 

geográfica. 

Objetivos programa CCH: 

.El trabajo planeado y los temas del programa seleccionados 
pretenden que el alumno llegue a valorar la importancia 

del conocimiento geográfico, aplicando su método de estudio 
en la problemática espacial y ambiental. que se le presenta, 
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de una manera integral, hechos y fenómenos humanos y 
naturales sin desligarlos, reconociendo y comprendiendo asi 

de una manera más concreta y sensible su entorno y la real~dad 
en su conjunto . 

. Recordando que la Geografía es una materia eminentemente 
propedéutica para el alumno, el diseno del programa le 

ayudará en el desarrollo de habilidades y en la generación de 
su disciplina de trabajo, asi como en el manejo e integración 
de los conocimientos científico y humanista en la formación 

de un criterio más incluyente de su preparación académica . 
. Para esta comprensión de la problemática de estudio de la 
Geografia será necesario que el alumno reconozca al mapa como 
Una herramienta básica de trabajo de la materia, mediante el 
Uso correcto de atlas, mapas temáticos e históricos y cartas 
Geográficas. 

En estos tres objetivos del nuevo programa, que además de 

cubrir lo que proponia el de la preparatoria, se busca el 

desarrollo de otras habilidades más, a partir de la 

disciplina y el método de trabajo cientifico, dándole 

carácter geográfico a la aplicación del método de investigar-

aprendiendo del CCH, otro en el uso constante del mapa como 

una herramienta importante para entender parte del trabajo 

geográfico. 

d)Diferencias en el contenido temático: 

Las unidades establecidas en Preparatoria 

desarrollar en el ciclo escolar anual. 

I. Introducción a la Geografia. 

II. Estructura del Universo. 

III. Estructura de la Tierra. 
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Hidrografia. IV. 

v. Influencia de los factores geográficos en el desarrollo 

de la vida en el planeta 

VI. 

VII. 

El medio geográfico y el hombre. 

Factores geográficos en el estudio 

religiones, las formas de gobierno 

politica mundial. 

de las lenguas, 

y la división 

VIII. Participación de los fenómenos geográficos en el 

desarrollo económico de los pueblos. 

Unidades que derivadas de las adecuaciones al viejo plan de 

71 de la ENP. 

En el CCH del Madrid quedaron de la siguiente manera: 

l. El valor y sentido de la Geografia. 

2. Estructura del planeta Tierra. 

3. Aire y Agua en el planeta. 

4. Geografia Humana. La dinámica de la población. 

s. La cultura, la politica y la economia como fenómenos 

geográficos. 

Se reduce el número de unidades, de 8 anuales a 5 en dos 

semestres, 

programados. 

debido 

La disminución en 

obviamente 

tiempo y 

a los nuevos tiempos 

número de unidades son 

importantes, pero el enfoque es aqui lo fundamental, ello 
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marca la principal diferencia al abordar los contenidos 

programáticos de ambos sistemas. 

Esto se vuelve más evidente al aplicar las diferentes 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y los distintos sistemas 

de evaluación cuando se trata cada uno de los subtemas. 

e) Objetivos particulares: 

El ajuste comprime, elimina y reubica subtemas en la 

programación temática, por lo tanto los objetivos 

particulares para cada una de las nuevas unidades tenian que 

adecuarse al nuevo enfoque, construyendo asi cada tema 

a partir del cambio de la estructura curricular, en donde la 

materia de geografia pretende formar en los alumnos esa 

actitud critica y responsable que permitiria el diseño del 

actual programa. 

Se intenta incorporar con un enfoque más ágil, de mayor 

laboriosidad y participación por parte de los educandos en la 

construcción de su propio conocimiento con propuestas propias 

de la asignatura, para involucrarlos de manera más directa 

con temas y actividades de interés en la problemática 

geográfica. 

Los objetivos de aprendizaje buscan ser congruentes, en ese 

sentido, con las actividades diseñadas a partir de los 
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contenidos temáticos seleccionados, considerados clave y como 

ligas para que estos se 

conocimientos, habilidades, 

desarrollen 

actitudes, 

a la par 

criterios 

de 

y 

capacidades acordes a los principios del método geográfico, 

en base también a los principios ideológicos y la filosofia 

educativa propios de la institución. 

El programa adecuado responde a un modelo sencillo que, a 

partir de los objetivos generales de donde se desprenden 

contenidos programáticos minimos, se busca incidir en la 

formación integral del alumno, para desarrollar en él una 

actitud cientifica indagando y participando en los temas de 

una manera más critica. 

La ensel"lanza de la geografia adquiere verdadero sentido y 

valor cuando el alumno comprende que no es posible explicar 

diversas situaciones socioeconómicas sin contemplar, 

previamente, una serie de datos indispensables como relieve, 

clima, recursos naturales, caracteristicas de la población, 

actividades económicas o fenómenos geo politicos. Solo el 

conocimiento razonado y sintético de todos estos factores 

puede conducir a la comprensión de la problemática 

geográfica. 

Para mostrar como se lleva a cabo el trabajo y el enfoque 

pretendido, a continuación presentó la descripción de las 

actividades de una unidad del temario como muestra: 
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Unidad I EL VALOR y SENTIDO DE LA GEOGRAFÍA. 

Esta se divide en una primera parte epistemológica, teórico

conceptual y que involucra lo que es propiamente el trabajo 

cientifico en geografia, desarrollando los principios y el 

método geográfico, además de la espacialidad como los ejes 

temáticos. 

La segunda parte se basa en los elementos cartográficos para 

la correcta lectura e interpretación de los mapas. La 

manipulación y elaboración de mapas conjuntamente con un 

trabajo especifico de orientación, para lo cual es necesario 

incorporar coordenadas geográficas y movimientos del planeta 

para aplicar el sentido de utilidad de hechos y fenómenos 

geográficos. 

El análisis cartográfico será la herramienta básica en la 

interpretación de la realidad geográfica. El uso de mapas 

será una acción permanente a través de todas las unidades del 

programa, para iniciar a los alumnos en los métodos y 

técnicas de la investigación de la geografia. Se inicia 

ubicando las principales caracteristicas fisico-politicas de 

América. 

Las actividades de aprendizaje se desarrollan a partir del 

siguiente trabajo: 

desarrollo de las ideas previas para introducir a los 

alumnos a la disciplina geográfica, 
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. trabajo de indagación en equipos para construir el concepto 

de espacialidad, 

realizan una primera investigación por medio de entrevistas 

a manera de muestreo como tarea para saber como conciben al 

espacio otras personas, 

pasan a dibujar y a explicar al pizarrón los puntos, las 

lineas y los planos imaginarios del planeta para 

posteriormente construir en equipo los conceptos de latitud, 

longitud y altitud, 

. de ahi se aterriza el tema con el uso de mapas para ubicar 

hechos y fenómenos geográficos, completándose con el manejo 

de los husos horarios, 

. posteriormente los alumnos pasan a demostrar en el salón y 

frente a grupo los 4 movimientos del planeta, 

. se proyecta un video para ver las aplicaciones y el uso de 

la información geográfica, de los movimientos de planeta y de 

la historia de la cartografia, 

así mismo se usan acetatos para que reconozcan los 

elementos, la historia y evolución de los mapas, 

trabajan con la Guia Roj i para elaborar su propio mapa, 

desarrollando ahi mismo una historia de vida que los 

involucre directamente en la actividad, 

realizan una lectura sobre la utilidad y la influencia del 

medio geográfico, de la cual tendrán que entregar un control 
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de lectura sobre sus reflexiones que se discuten 

posteriormente en clase, 

. para finalizar la unidad, elaboran cuatro mapas de América 

en el salón, atlas en mano y localizando por equipo, previa 

introducción sobre las caracteristicas propias del continente 

de los principales rasgos fisicos y politices del continente 

y que contengan los elementos antes trabajados, para un 

posterior examen de localización. 

Para evaluar el trabajo, cada actividad tiene una valoración 

del 10%, más un examen teórico bimestral que conforma el 30% 

de la calificación. 

Ante la inevitable condición numérica de la evaluación 

impuesta administrativamente, la mayor parte de la 

calificación consta del trabajo realizado en las actividades 

dentro del salón de clases, para evitar que un solo examen 

sea el que evalué el conocimiento adquirido por parte de los 

alumnos. 

Esto será el formato de trabajo en las actividades, es un 

ejemplo de cómo se van a desarrollar los contenidos temáticos 

en cada unidad y a lo largo de los dos semestres. 

A estas se agregan las representaciones en clase, las visitas 

a lugares afines con sus respectivos reportes-reset'la, otros 

trabajos de investigación y sus respectivas exposiciones en 

equipo, las clases interdisciplinarias y la práctica de campo 
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complementan las estrategias a realizar, dependiendo del tema 

programado y su viabilidad (anexos 2). 

"-dotar a estos condenados de la TJerra con las armas Jntelectuales para entender su 

sJtuac1ón, podr1a aumentar significativamente el riesgo pol1tico para la estBbJlJdsd del 

estatus quo•. 

Heinz Dieterich. 



CONCLUSZONl:S: 

El Colegio Madrid es una institución con una tradición 

educativa liberal de izquierda, formada a partir de la 

llegada de los refugiados republicanos espafioles, que cuenta 

con un sólido proyecto académico construido a lo largo de 60 

aftos de historia y que ha sabido adecuarse conforme a las 

circunstancias de cambio que se le han presentado durante 

este tiempo. 

Esta institución escolar decide en agosto de 1998, cambiar 

la estructura curricular de su bachillerato ante las 

presentes reformas nacionales que enmarcaba la modernización 

educativa, pasando de su tradicional sistema de preparatoria, 

por otro que retoma las corrientes pedagógicas actuales 

promovidas por el sistema de CCH. 

Así, el modelo elegido del CCH oficial es adecuado a las 

circunstancias propias del Colegio Madrid, bajo las mismas 

características de la institución respetando los valores, los 

principios, la ideología y la filosofía que promueve esta 

escuela en sus alumnos. 

Ante la situación, se realizó 

diferentes programas de cada una 
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conformaban el plan de estudios del bachillerato. Readecuando 

en lo institucional, lo administrativo, en lo operativo y en 

lo académico buscando que el enfoque pedagógico quedara 

enmarcado en un enfoque constructivista del conocimiento, 

desarrollando el aprendizaje significativo, la ensenanza en 

valores, en la investigación y la resolución de problemas con 

un sentido cientifico- humanista propuesto por el CCH. 

El objetivo a lograr en los nuevos programas era el de 

actualizar el proceso educativo llevado a cabo en el Colegio, 

ante una realidad de constante cambio inobjetable en la que 

se desenvuelven nuestros alumnos, buscando desarrollar en 

ellos habilidades y destrezas, actitudes y cri~erios propios 

del nuevo milenio que están enfrentando. Por ello este 

proceso se centró en los educandos, en donde aprenderán a 

aprender y donde el educador (guia y acompanante), aprende 

ensenando. Abocándose más a la calidad de la ensenanza que a 

la cantidad. 

La construcción, formación y actualización de los 

contenidos teóricos, técnicos y metodológicos para llevar a 

cabo las adecuaciones en el programa de ensei"lanza de la 

geograf ia en el Colegio, quedan sustentadas bajo éste modelo 

pedagógico cubriendo asi las condiciones académicas y 

administrativas requeridas por la institución. 
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.El resultado ante el nuevo plan de estudios fue la 

combinación, con un nuevo enfoque en el contenido temático 

ante el método didáctico. Considerando que adecuar es 

adaptarse, la propuesta adecuó objetivos, tiempos, temas, 

técnicas didácticas, actividades y evaluación enfocadas a la 

formación integral de los alumnos desde el punto de vista 

geográfico, reincorporando elementos del anterior sistema al 

nuevo modelo haciendo valer la libertad de ense~anza . 

. Las condiciones a cubrir fueron: 

l. El cambio de sistema pedagógico. 

2. Pasar de ser una materia obligatoria a convertirse en 

materia no curricular, sin valor crediticio y sin la 

supervisión administrativa de la DGIRE. 

3. Reubicar a Geografia en el plan de estudios ante la 

nueva estructura curricular presente, de los últimos 

dos semestres como materia optativa en el CCH oficial a 

los dos primeros semestres en el CCH del Colegio 

Madrid. 

4. Ajustar los tiempos programados para la materia, de 

anual a semestral y la disminución de tres a dos horas 

por semana. Convirtiéndose además en una materia de 

apoyo para el resto de las disciplinas de alguna manera 
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asociadas con ella, integrándose al área histórico

social de la coordinación de humanidades en el Colegio. 

El enfoque de la propuesta pedagógica del programa 

adecuado para abordar los contenidos programados se basó: 

1. La incorporación de la interdisciplina para conseguir 

una visión integral del conocimiento en los alumnos. 

2. La investigación como práctica permanente para entender 

de manera analitica el espacio geográfico, por medio de 

la . resolución de problemas concretos a través del 

método cientifico en general y del método geográfico en 

particular. 

3. En el proceso formativo de los alumnos se buscó 

promover la disciplina de trabajo, por medio de 

actividades que fomenten valores de colaboración en el 

trabajo en equipo, de creatividad y de honestidad para 

lograr esa actitud más consciente y participativa. 

4. Para el desarrollo de habilidades cartográficas, se 

trabaja en elaboración e interpretación de mapas que le 

permitan al alumno relacionar imágenes con información 

geográfica para que le sean de mayor significado. 

5. La implementación de recursos didácticos iconográficos, 

el uso de imágenes se incorpora como otra posibilidad, 

como otro medio para enriquecer el proceso educativo 
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que en la actualidad, junto a otras estrategias como 

las representaciones, las prácticas, las visitas, etc. 

que le permitan al alumno reconocerse como parte activa 

de ese dinámico espacio geográfico. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE TRABAJOS POR TEMA DE LOS ALUMNOS EN 

GEOGRAFÍA DE CCH EN EL MADRID. 

UNIDAD I. 

- Ley de vida. ler. Control de lectura, sobre la importancia 

de la Geografia y del medio geográfico. 

Percepción espacial. Terna de Cartografia, descripción de 

algún recorrido con el respectivo rnapeo a escala del mismo 

con los consecuentes elementos que requiere un ~apa. 

Resena. Salida a Teotihuacán, trabajo de interdisciplina 

con la materia de Historia. 

Localización. Mapas de América, tema libre. 

UNIDAD II 

El calendario cósmico. 2do. Control de lectura. Tema, 

Origen del planeta. 

ler. Ensayo sobre "El tiempo". Evolución de la Tierra. 

Crónica-resenada. Visita al museo de geologia. 

Investigación y Representación. Tema, eras geológicas. 

Letras y música originales, dibujos, canto, actuación, 

etc. 

Historia de vida. Actividad en equipo. Tema, Volcanes. A 

partir de las imágenes de un video ya editado, construir 

su propia historia e ilustrarla. 
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Triptico. Tema, Rocas. De la práctica a los Prismas 

basálticos en el edo. de Hgo., plasmar la información 

recabada en la salida con sus monitores guias. 

Resef1a-novelada. Tema, Geologia. De la misma práctica a 

los Prismas. 

UNIDAD III 

Trabajo cooperativo. Tema, Hidrosfera en uso 

aprovechamiento del agua. En equipos ilustrar el tema. 

y 

Crónica-reseriada. Visita al zoológico de Chapultepec. 

Tema, Areas biogeográficas. 

Representación de los Biomas del planeta. Trabajo grupal 

con la investigación correspondiente. Actúan, cantan, 

bailan y declaman disfrazados de manera original la 

información recopilada del tema, además de construir su 

propia escenografia de lo representado. 

UNIDAD IV 

Cart:.a del jefe piel roja de Seattle. Control de lectura. 

Tema, Contaminación. Geografia Humana. 

Ensayo sobre contaminación. A partir de un video editado y 

musicalizado particularmente para el tema, de lo visto y 

escuchado en clase, más la lectura anterior, hacer una 

reflexión sobre lo que implica la contaminación. 

Reserta de pelicula. Tema, Demografia. Relacionar de los 

temas de población trabajados un filme libremente. 
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UNIDAD V 

Localización. Mapas de Africa; hidrológico, 

división politica, islas y peninsulas. 

relieve, 

Ensayo. Tema, interrelación de la Geografía politica y 

económica como parte de la Geografía Humana. 

Análisis de lectura en el salón de clase. Tema, Geografía 

Económica. 
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SUDDIRECCION DE INCORPORACION 
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deipttciar a la Geografoa dentro de IJ ci<nci2 

FECHA 

~gosto21 

S:pt. 7 
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REAL 
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OOLIG.\ TORIA: IX 1 Ol'f.\ Tl\'A: 1 ( 

SliBTEMAS 
TEC:'ilCAS DE E:'iSENANZA· 
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·Dhisión politic• Continente Américano 
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PROGRAMA DESGLOSADO 
SUBDIRECCION DE INCORPORACION 
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·Localiución Je la1 principal<> illas.mms ~ PR. KI 1( \ Dl.l \ \11\ 1 

ptnfnsulis de Mcxico }'el mund.i 
FIOlA ·f cnómenos internos fonnadores dd rclic1 e 
REAL ·Agentes u1erno1 modificadores del rclie1 e. 

·Loc1liución de los principales nfaves de M~' ) el 
mundo. Montanas. mesetas y llanum 

~U TERJAL DIDACTICO Slffir.IA DE EVALUACION APO\'O BIBLIOGRAFICO 

Visi111l m111to de ccoJocll Proyección TAREAS. TRABAJOS Dumbu,C GEOLOGIA HJSTORICA Ed ctCSA. 1961 
GisyPiDITTln. Atlll. PARllCIPACION. EXAMEN. Sb.1ldon.J. FillóDAMENTOS OE GEOLOGJA FISICA fJ 1 imu.:i l'J:u 

l.ecturu complcmcnwiu. Mutstruio. REPORlCS. Caillcux.A. ASATOMIA DE LA TIERRA. [d Ali.11t<J. ~IJJriJ 1%6. 

Culdro linópcico. VISITAS. Marnro, L<>i LA TIERRA Y SUS RECURSOS. Ed.lkm:ro. 19!1 

CONTROLES DE LEClURA. 
T:ulinc. LAS DERIVAS CO'.\'Tll\ESTALES.Ed Alh.unbr>. M.iJriJ 1 m 
TO\':U,E RECOrll.ACJCl);í.S r.roc;R,\l'IC.\S l'nk,io M.oJriJ 1'-KX 
Atlou Uni,.crs;il Panur>n1' EJ J.imu••· 



PROGRAMA DESGLOSADO 
SUBDIR.ECCION DE INCORPORACION 

tiOMBREllELAASIGNATL'R\: PROG!UllA DE. Gf.OGR.4FU GE..'ffR.ll ¡0!4qJ 

UBICACIOS Eti EL PLAN DE f.STUDIOS: 'º 1.-io DE. BKlllLLE.P..4TO (4010, 4010. 4010. 4040 r 40JO; 

OllJETl\'OSGE?ll]IAU.S: El a/;.mno d;ilmg,irJ l.i impvrlJr.:ia dd mt:i10 gtll¡;r;f::o ill !.;; difarm:cs 
(1(/Í\'tdadts humafUJ asi como la rtloción cons1an11 qut uisrt tfllrt las 
a.Jptctos natura/u}' c11/J11raltJ qut son tunda/u para C1'4Jf1i.iu tJtr.d10 

E''h·~J/:.o c1 . .:! r.: •• i.';JIS d.: Ju rtc!1.1Jd concrtta 

l\l:~IERO DF. CRWITOS: J 1 

NOMBREOELPROfT..SOR: JOSE. l'JCTORCOl/.\'GUZIU\' (J,.·tumtnl!1 

DIRECTOR TIC1'11CO: /J1ol RJrrion.i Co•1r1t 

IWM. 
TEMAOUMDAD OBJETIVO G[SER \l HORAS 

10 IV. lflDROGRAflA. Conocer la imporuncia de los 1ecursos hidricos. 
su diuribución, ª?ro1c•h1.111knto. 1us 
mcc¡ni1mo1 de función) su 1gotamicnro) 
conwninación. 

FECHA 

(iic4· 

(n,·ru 1 i, 

ff.OL\ 
RrAL 

COLEGIO MAlllUll .\.C. 

CLWE:IOll 

A~O LECTl\'O: 1995-1'1'16 

fECllA DE EUUOll\CIO:O.: AGO 1'195 

OUUGHOIU.\: 1 XI lll'l'.\Tl\'.\:I 1 

TEC:\IC:\S ll[ t::"iSE~A'.\ZA· 
SUBTE MAS APRF.l'illlZA.IF. 

-Car3•tcrlsticu y difrrcnci3s de 135 a~u3S ocdnicJS LUIVIA DE IOEAS 
) conlinc111alc1 LXl'USIL'lú:>. 
·Propiedades filim y quimiCJS J~ IJ> a;;ua, j 1:-.TIRROG,\lOllf1 l 
·Relic\C submuino. lmport•nciJd< lo,GlaciJ«> l.OCALIL\CH1\ 
Cl.uifimión ~· 1ip<» Je mares. OISCUSIO\ 
·Mo>·imicn101 de las agua1 ocdni.:as. 
·Localización de lo> principales m•<o>, no.) IJ~O• 
·llidrologia (rios,l3gos )' a¡uas subrmjnm¡ 
·Importancia de 101 recursos hidricos 
·Agoumienlo )' coouminación 
·Di•isión politica d~ Euro~. 

MATERIALDIDAcnco SISTEMA DEL VALUACION APO\'O BIBLIOGR:\flCO 

let111ru. PARTICIPACION. EXAMFlWE LOC. Ci(11<111ts.J L EL OCEAl'O Y SUS RECURSOS FCE. COS \CH 191b 

Olsypiwróo TAREAS. RO"*Ovsly,\I. EL MAR. Ed ubor. 8irctlon•,19U 
Sdrnlific Amtric111 OCEANOGRAFIA Blum<. M1JnJ ms 

Atlas. MAPAS. Co1tm. Eoci<loprdia. MUNDO MARr.iO. 
Pro)'CCcióa. lRABAlO DE llMSTIGACION. Powrin.R. INTROOUCCIOS A LA OCEANOGRAFI.\ EJ [uJ<~J 
lovutl¡ación. COITTR.Ol.ES DE LECTIJRA . To>ir,E.RECOPILACIONES GEOGR.HICAS Colt&io M1~1id 1911 
Discusión. REPORTE. All&J U11IYtrul Panorama. [d Limu5i 

' Rnisu 1C11111Jl JCO~IORE. Edición nfl«iJI [l. O([.\~O .\ \ 11 \11 l'lll 



PROGRAMA DESGLOSADO 
SUBDIRECCION DE l~CORPORACIO:" 

PROGR.ml DE. GE.OGR.m.i GE.XE.R.lL (0140) 

cou:cao ~1A1111m .1.r. 

CI.\ \'E: 1011 
,"\O~IBRE Df. U ASIG!'IA TllR\: 

t:BICACIO.'i f.t-i ELPLA.'i DE ESTL"DIOS: 4a A.YO DE. 8 iC/llLlCR.ITO (40/0, J010. JOJO, JOJO l' J(JJO; 
A~O l.f.CTll 11: l'l'J5-l'l'JO 

OBJUl\'OSGE.'iERAllS: El ol•mr.o dutrngwJ /J 1mpon.;n:1a del md10 g~ogdfico t111..:s difeNnUs 
o:ti>iJa.in huma= osi como la rdo:tón co11Ston11 que uúti tnlrt los 
ll!J'(CIOI n.i1uralt1 y cultura/ti qut son tJtn<1a!t1 {'.JrO cualqu1tr 11tuJ10 
gtogrdfico tn ti a,.,óf11u dt Ju rtahdiJJ co11ertti.J 

~DIEROOECRU>ITOS: ll 

!'iO\IDRE !IEL PROFt.SOR: JO.\f. 1 KTOR COL/.\' GUZ.\11\ 1J::1J•1'n 2!1 

OIRECTORTECMCO: Bwl R.;man.1 Con:(I( 

!'.U~I. 

llORAS TUL\ O U\IDAD OBJETl\"O GESERAL 

ll \'. INtUiC."iCI.\ DE WS f ACTORf.S ldcn11ficar fu principal<¡ cmcrerisricas de 
GWGRAílCOSE!'iELDí.SARROLLU nucslra a1mo11i:rJ >su rcllción e inllucr.m con 
DE l.A VIDA EN U TIEllllA. 101 d1f<rcn1.-. facl.,rts que han pmni!ido el 

dcmrollo de IJ • iJJ en el planm 

FECllA 

Fnc~o IS· 
r cb ~¡ 

fIDl\ 
RE.11. 

FECllA OF. ELlllOlt ICIO:'\: AGO l'l'J5 

OUl.IG ITOIUA:I :>. I Uf'I \l'f\ .\:11 

lH \IC\S 111: J::\s.::\.\:'\l,\· 
Sl:UTEM.\S Al'HF.\lllZA.11: 

-Propicdad,s li>im !' quimiwdc IJ Jlmósfm L\POSICIO\ 
-CJpJ; JlnlOSÍ~ro(JI JSll'Hll1 \, \ l• 11;111 
·Dif.:rcnciJ..scntr!!'.cll11."t11?"Jh11 ~ dt.lun.1 J'Ol:ll 
-Elcmcnro1 )' fJctorcs dd 1icmpo) dd ch~1J 1 ()(,\J 1/. \l h ,, 
-CIJ~ifo:JciJ1: Ll.niJ:iLJ J~ hi"•pf".:11 IH~tl ,111\ 

-Lo.;aliz.ición d' los cl11n;is en ~k\ ) d munJ,1 1.U \l.\llt:lll1 b 
· lksmollo J.: 13 \ 1dJ en d pl.ml.'IJ i:cn1J h:nomi:1111 I\ 11.Kl'i;J L\, ''" 
urronómico ). ¡co¡r;i/ico 
·Rc!Jción cn11ccl cl1ml) la 1cgc1Jción 
-Rcgioncs BiogcograJicu 
-Loe. R<g biogcog 

r.tA TERJAL DIDACTICO SISTDIA DE f:VALUACION APO\'O GIBLIOGR.H"ICO 

Libro de 1u1o. ' CONTOLES DE LECTURA. TAREAS. Gattia.E.APUNTES DECrnlA TOLOGIA. lnstd< Gco-; U/\.\\J.19S1J 
Gi1 y piurr6n. MAPAS. MJdcrcy,L. GEOG.DELA A ThlOSFERA. ln11it de Geos UN.\\1.198~ 
LcclllrlS complcmcnwias REPORTE. Rzrndo1111.U. VEGETACION DWEXICO. EJlimusa 19iM 
Pllllbfaio. PARTlCIPACION. Enciclopedia Maravillas de IJI cicnci.is. ECOLOGIA. Osiris lJi1orcs EipaolJ 
Audiovisual. 1m 

EXAMEN. 
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PROGRAMA DESGLOSADO 
SUBDIRECCION DE INCORPORACION 

r;o~mREDEl.AASIGNA11JR': PROOR.4.W DE GEOOR.ff/.4 GESER.4L ¡01JOJ 

UBICACIONENELPLA.'iDf.ESTUDIOS: Jo .~VODE BKll/llER.ffO (JO/O. J010. mo. 'º'ºy JOJOI 

ORJETl\'OSGf./'iERAILS: El al•mno dmmgwá l:z 1mportJncia d<I mtd10 gtogrJjico '''/.is difartntcs 
acttvidadts human.:n aii como l.i rtladón corutantt qu( aiitt tnlrt los 
aiptctos n<Jt•ralts )'cultura/a qut son tun.:ialts para cualq11itr tltudio 
r,togrJfico tn ,¡ onála11 ik su rtaliJ.,J concrt1a 

riUMERODEatEDITOS: /1 

l'iOMBREDEL PROfl:SOR: JOSE l'ICTUR COL/:: Gl'Z.\14 \' (J1e1.i"'tr.111 

l>IRrCTORTIO.lCO: 8101 R.imo11.i Coniptr 

l'>U!\I. 
HORAS TEMA O Ul'ilDAD OBJETl\'O GENERAL 

10 VLELMll>IOGEOGRAFlCOYEL Adquirir un conocimirn10 critico y cientifi•o dd 
llO:llllRE. medio rco¡r•fico) 111 relaciones entre ~fü) 111 

actividades humanu 

FECHA 

íeb.~2 • 
~IMWl5 

ftOl\ 
Rf.\L 

('OLEGIO M ~lllUI> A.C. 

CLWE:lllll 

A~O LECTl\'O: l~~~l'J'lb 

FECll \ OHl _\11011 ICIO\: ACO l'N5 

OlllU; HOJU 1: 1\1 Ol'f \TI\' 1:11 

HOIOS 1>1: l:.\St:' \ \Z,\· 
SlJBTE~hS APRF:'\llll.\.lf 

·lníluencia del medio geog. tn el hombre l\ llRROG \ T0Rh l. 
·lnílucnci.l del hombre en el n:"J'" l\l~hl~'lü\ 

·Clasificación an1ropolégica. 1 OC\l ll.\C'il 1\ 
·Locilimión dt los grupos rJmk1 lJ~~IO~TR.\Clt 1\ 
·lmpor13ncia y uliliJad de i~I Ct~ll'I. IN>~ ir.Ji::• f)ISCI '~1!1\ 
en los estudi"' d< Foblmon 1'0R1> 
-(Ji.a.u) cl.)ns<ei,,cm.:iJ.~ Jd .. : .. · .. uuii.::~i\1 .h.~ki.h.: .. l LLi~ i\; 
de la población. 
-Poblaciones urba11.1 ~· rural 
·Arcas dt ~·ran concontr.ici.in J~ I• p.ib!Jtion. 
causas y consccuenciu. 
·Migración. fmorci que mílu)~n end 
J<iplawnicnto de 11 p.iblación. 
·Di,·isión polilica de Asia 

MATEIUALDWACTICO SlmMA DE F.VALUACION APO\'O BIBLIOGRAFICO 

Gis y piumla. Atw. PARTICIPACION. Dusol~A GEOGR.~FIA St:DDES.\RROILO \' M\R.\IS~hl l.J \•otr• 
Cllldro slnópcko. Planhfcrio. TAREAS liempo.1910. 

libro de ICXIO. MAPAS. Courw .. RAZAS Y RACIS~IO S[P 5<t<ntas ~k\. !~'~ 

Libros dt conwha. CONTROL DE LECTURA. Carlenll>n.C. LAS RAZAS ACl UALES. 

REroRTE. Gcorac.P. POBLACION Y POBLA~llE~TO Ed And ílar«l .. n;. MS 

EXAMEN. 
Gcor¡e.P l.A ACCION llllM\N,\ SOllRE 11. ~ll'lllll :\.\11 R 11 hl \ri.:11 11·11 

Cl.111~!'. L~ NU~\'A GEIJG 01lo,·t.1u. U.rc.t .. 11J 1 •¡;•¡ 
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PROGRAMA DESGLOSADO 
SUBDIR.ECCION DE INCORPORACION 

NOMBRE DE U ASIGNA TIJRA: PROGRAMA DE GWGRAFIA GENERAL. (OUO) 

UlllCAOON EN EL PLJJ'I DE F.ST\JDIOS: 4o AÑO DE BACHILLERA TO. (4010. 4020. 4010. 4040 Y 40j0J 

OllJ['JJVOSGF.NEllAl.E.'i: El alumno dmingvírd la i111por1ancia tkl mtdio geográfico tn lw dif~nJa 
ac1;.;idadu nulflQ/ltU wl como la rtlac16n conslantt que autt tntrt los 
aspec101 riatwalu y Clllturalu qut son ut11clalts para cua/qu~r tstudio 
gtogrdfico tn d andliJis dt su rtalufad co11Crtta. 

NtlMlllO IJ[ CJlfJ>l1ai: 11 

NOMIREDUPROfl:SOR: JOSél'ICTOR COLIN GUZMAN. (dictamtn 11) 

DOU:Croll 1T.041CO: Blof Ra111oria Co111plt 

NUM. 
HORAS TEMA O UNIDAD OBJETIVO GENERAL 

10 VIL PAR11CU'AC10N Dt: LOS ldcntificw y an1lizar los f1etorcs geo¡rifJCOS que 
f A~GroG. t:N [Lt:SJVDIO()[ influyen e intervienen en el nllldio de las 
W LENGUAS.REUGIONl'.S, W kn¡uu.religionn, los tipos de gobierno y 11 
fOllMAS Dt:GOlllERNO Y LA confonn1eión de los eSlldot. 
DMSION POUTICA MUNDIAL 

FECHA 

Marzoll· 
Abril IS 

ff.OtA 
Rr.A1. 

COLEGIO MAllRIO A.C. 

CLAVE: 1011 

AÑO LECTIVO: l'J'JS-l'J'J6 

FECHA DE EUOORAOON: ACO 1995 

OBUGATORIA: 1X1 OPTATIVA:l I 

SUBTE MAS 
TECNICAS DE ENSENANZA· 

APRENDIZU111 

-Clasifte.tción de los ¡rupos lingOisticos. INVES11GAOON. 
·Importancia y loe. de las lensuas de aran irc1. INTERROGA TORIO. 
·lmpo1t1nci1 y loe. de las lenguas por número de EXPOSICION. 
hablanccs. LOCALIZACION. 
·División y cu1ctcri51im de las principales DiSCUSION. 
rcli¡ionn. 
-ClrllCterlsticas de los diversos llpos llc: Kubicmo. 
-Cnc1crlstius de los divtno$ cipos dc es!Jdos. 
-1.a influencia ¡eogriftea en el dcsanollo de los 
difmnccs tipos de eSlldos. 
·División poli cica de A frica. 

MATU1ALDIDACT1CO SISl'tMA DE EV ALUAC10N APOYO BIBLIOGRAFICO 

Gil y plarr6a. matn:. EnciclapediaSalvaL LAS RELIGIONES EN EL MUNOO. 
Pllnilleria. CONBOLDEl..EC'IUllA. Elildl,M.DICCIONARIODELASRf.l..IGIONES.F.C.E. 
Lllrod11nto. PARTICIPACION. Wdls,M. f.CONOMlA Y SOCIEDAD. F.C.E. 
A1lu. 11ABAJODE INVESllGACION. YrvóJ. GEOO.POUllCA Y ECONOMICA.F.d. llamo. Mb.1917 
Vidlo. TAWS. 
LecGll'M~. MAPAS. 

t 

" 



PROGRAMA DESGLOSADO 
SUBDIRF.CCION DE INCORl'ORACION 

liOMBRE DE U ASIG:'iA llJRA: PROGRA.IU DE GE(Xi!UFIA GENER.~L. (OUO.J 

UBICAOOSENELPLANDEFSruDIOS: 4o A.iJO DE B4CH/UE.R.4 TO (4010. JOJO. 4010. 4040 Y 4050: 

OBJEll\'OSG[l;[RALf.S: El alumno Jutingi.irJ la imp-0Tta111:1a dtl mrJ10 gtogrójico tn ¡.,, diftrtntu 
actr•iJJdlI humarus .,,¡como la rtlación co1Ula.•1t q•t aiJtt tntre las 
mptctos na1walts y culturaltJ qut san tJtncialtJ para CMalqultr tstudio 
gt()f.ráfico tn ti análuu dt 1u rtaluiad cor.crtta 

l'lJMIJIODECRfDITOS: 11 

NOMBREDELPROff.SOR; JOSF. l'JCTORCOLISGUZ.WV {d1ctamtnlll 

DIRECTOR TICT\lCO: B1ol Ramo,,,, Co1r.p1t 

NUM. 
TEMA O UNIDAD OBJHl\'O G El'ERAL llORAS 

11 \filPARTIOPAOO:iDELOS Reconocer !.ti d1fmn1111c1hidadn tconómicas 
FINOMlJliOSGEOG.EN EL dt 101 paim capi11li11a1. 101 p1i1c1 en 
DESARROU.O ECOSOMICO DE LOS 1ran1ición. 101paises1ubJewroll1dos y 101 
PUEBLOS. paises aun soci11i1111. Jden1ilicu ti gr.ido de 

t•olución de los diferentes model<» de IJs 
sociedades de cada uno de lo11i11emu dt 
deunollo tcon6mko 

riCHA 

Abrill 7 • 
~Íl)O I~ 

fKHA 
REAL 

COLEGIO M \ DIUll A.C. 

CU\'E: 1011 

ASO LECTl\'O: IY9$-199b 

FECllA DE [l.AllOl!ACIO\: AGO 1995 

om.11;.\TOHI \:I '\ 1 Cll'TITl\'\:l 1 

SLUTDIAS 
TEOICAS OE l::'iSE'.\A\ZA· 

APRENDIZAJE 

-Cluifimión dt lai ª'1i1 id1dt1 monóniic:, EXPOSlC!O\. 
·El proet10 economico l:\1TRRO:i \ 111!;111 
.Cam1trls1icu dt las 1.ii1iJJJ~1 tconomicJ> l.OCALllKIO.\. 
·localimi~n de 101 pJilti C1pi1Jli11;i;, en lll:\'l:\ [)[ !Dt:.IS 
Tnmici6n. Sociih11a1 y l,1s Jconmi~JJ,is J,·J 1 ~r•cr l'OkO 

mund.i lllSCLSlt >\ 

-Caracteris1ic:u füicJs. d:: ~MJcil\n ~ "'1'rl1 ~11.-.h 

de los difer~ni~s su1i:mu (~1.mun11i:u> 
·PJfm Desarrollados y Subdeurrollado1 
·El grado de deurrollo tn ~lé\ico. 
·lmport;inci• del conocimitnlo geogr~lico. 
·Conclusion<S del cur<o 
·Evaluación dd curso. 

MATIRIALDIDACTICO SISTEMA DE['/ ALUACION APOYO BIULIOGRAFICO 

Oís y piz.arrón. PARTICIPACION. 
libro de lnlO. ~lt. 

!l(wlsw y pcriódian. MAPAS. 
COtmtOLDE l.ECTURA. 

PWilifcrio. llMSllGAClON. 
All11. EXAMEN. 

M<Can¡) lidbu1 INTRODUCCIOS A l..' G[OGR.lfl 1 [(OS1J,llCA 1 C L. IQJO 
Wooloy,P. EL TUCER l!LliDO \'SU fUERZ., 11-TER.\ACIOlhl. ld Si1I• X.\I M<1 
1911. 
Toms,P. GEOG ECON. Darccloni 1977 
llo¡it GEOG Y DESARAOUO. f CE. 1971 
Gt"'t<.P. GEOGllAFIA ECOSOMICA. 81mh>na 1911 
Dauoh.A GEOOMFIA ECOSO,llCA. T1illll. lm 
su., ~NOI G~OGRMIA [COMMCA M~t l~as 

A~n Gto1rlflco EL ORBE' MEXICO EJ l.1m111a. ~11\ 191b 

~m.:r • Mi:aucz G[OCiR.IFIA (;[l';ERAI.. l'd (•h•ral. Mh l"•I 
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PROGRAMA DESGLOSADO 
CLAVE: 2011 INSTITUCIÓN: COLEGIOMADRIDAC 
CLAVE: EXTRACURRICULAR ASIGNATURA: GEOGRAF/A GENERAL F/SICA Y HUMANA 1 Y 2. 
PROFESOR: VICTOR COL/N GLIZMÁ.N y ANA MARIA CORTÉS RODRIGUEZ 

FECHA De ELABORACIÓN: 

JUSTIFICACION: 

AGOST02001 

1 
DE 

SEMESTRE: 1 y 2 
GRUPOS: Todos 
DICTAMEN: 10, 10 

8 

El programa de Geografia para el Bachillerato CCH del Colegio Madrid aquí expuesto tiene como objetivo principal vincular los aspectos físicos y sociales en el estudio de las ciencias 
a propósito de la dualidad de la materia, integrando hechos y fenómenos tanto naturales como culturales utilizando la interdisciplina con base al principio geogrifico de interrelación 
para cumplir con el trabajo académico. 

En ese sentido, Geografía está propuesta como materia extracurricular y de apoyo para las disciplinas de Historia y de Qulmica, de primero y segundo semestres, y como 
ciencia auxiliar para Física y Biología de tercero y cuarto semestres. A su vez, la mllleria será apoyada por el departamento de comput.aón para un mejor manejo de rellción, 
aplicación y actualiZación de la información. 

Esta asignatura se impartirá en dos semestres, Geografía 1 y 11. La primera parte es1á enfocada en tres unidades a los aspectos de la Geografía física, la utilidad prédica de la 
geografía y a las representaciones cartográficas, que plantean al planeta como el resultado de factores cósmicos y geográficos, haciendo énfasis en aquellos fenómenos geogrificos 
que se suceden en consecuencia en la li16sfera, en la hidrósfera y en la atmósfera, relacionando asi biósfera <X>n paisaje geogrifico, buscando ademáis una estrecha relación con lo 
tratado en el cul'IO de Química, dando también ciertas bases elementales para las subsecuentes materias de Ffsica y Biologfa, sin perder el carácter propilmente geogrifico del curso. 

En la segunda parte se presentaran en dos unidades los aspectos, de lo político, lo social, lo económico y lo cuMural dindole al 11 curso, su sentido propiamente hum11111ta 11 
reladonarto con la materia de Historia. 
OBJETr~'ÓS-óEÑERAÍ..ES DEL CURSO: 

• El trabajo planeado y los temas del programa seleccionados pretenden que el alumno llegue a valorar la importancia del conocimiento geogratico, aplicando su método de estudio 
en la problemítlca espál y ambiental que se le presenúl, de una manera integral, hechos y fenómenos humanos y naturales sin desligar1os, reconociendo y COITlpf9fldiend ali 
de una mantl'll más concnta y sensible su entorno y la realided en su conjunto. 

• Recordlndo que la GeogrS!a es una materia eminentemente p~ para el alumno, el di..00 del progr1ma le lyudari en el desarrollo de habilidades y en 11 generlCión de 
su dilCiplinl de trabajo, así como en el manejo e integración de los conocimientos científico y humanilla en 11 fClf1MCión de un criterio más Incluyente de su prepar.a6n 
académica. 

• Pn esta comprensión de la problemÍltiCa de estudio de la Geografía serí ~ que el alumno reconozca al mapa como una herramienta básica de trabajo de la materia, 
mediante el uso CO!Ndo de •lis INWll temáitlco1 e históricos v carta 

EVALUACIÓN GLOBAL (PORCENTAJES): Examen teórico-30%, Ex. de loc:alizlción·10%, Trabajo de invtltigación-20%, 
Tnas Ccontroles}-20% MMlal P .. 

. . 
· • n vio reomenllcionel-20% . 

IMECTOR TÉCNICO: RAMONA COAIPTE FIRMA: 
DEPTO. DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA 
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1. Ablrca y Reyes. CURSO BASICO DE GEOGRAFIA 20. ENCICLOPEDIA BRITANICA. "LAS RAZAS 38. Slenz de la Cllzlda, J. GEOGRAFIA GENERAL. Ed. 
GENERAL Méx. 1991. ACTUALES". Esfinge. Méx. 1980. 

2. ATLAS OF THE WORLD DELUXE ILUSTRATED. Ed. 21. Fabjjn, Escobar y Vdla. GEOGRAFÍA GENERAL. Ed. 39. s.nchez, Andrade y García. SÍNTESIS DE 
Rand Mc.Nally. Chicago, 1990. McGr.rw Hill. Méx. 1992. GEOGRAF/A FISICA Y HUMANA. Ed. Trillas. Méx. 

3. ATLAS. EL ORBE Y MEXICO. Umusa 1990. 22. Funes caballero. GEOGRAFÍA GENERAL PARA 1975. 
4. ATLAS DE GEOGRRAFÍA UNIVERSAL S.E.P. BACHILLERATO. Ed. Umusa, Méx. 1993. 40. Scientiíte American. OCEANOGRAFÍA. Ed. Blume. 

Comisión Nacional de Textos Gratuitos. Méx. 1994. 23. Gaer, Joseph. LO QUE LAS GRANDES RELIGIONES Madrid, 1975. 
5. ATLAS UNIVERSAL PANORAMA. Limusa 1992. CREEN. Ed. Diana, Méx. 1964. 41. Shaldon, J. FUNDAMENTOS DE GEOLOG/A FÍSICA. 
6. Azirnov, Isaac. EL UNIVERSO. Ed. Alianza. Madrid 24. García, Enrriqueta. APUNTES DE CLIMATOLOGÍA. Ed. Umusa Méx. 1970. 

1970. UNAM. Méx. 1980. 42. S.U.A. GEOGRAFIA ECONóMICA. UNAM. Méx.1985. 
7. Bassols, Balalla. LOS RECURSOS NATURALES EN 25. Gómez y Mírquez. GEOGRAF/A GENERAL. 43. Tarting y Tariing. DERIVAS CONTINENTALES. Ed. 

Mt:x!CO. Ed. Nuestro Tiempo. Méx.1980. Publicaciones Cultural. Méx. 1994. Alhambra. Madrid, 1988. 
6. Bassots. e.talla. GEOGRAFIA ECONÓMICA DE 26. George, Pierre. POBLACIÓN Y POBLMIENTO. Ed. 44. Tovar, Eva RECOPILACIONES GEOGRAFICAS. 

MÉXICO. Ed.Trillas, 1989. Ariel. Barcelona. 1975. Colegio Madrid, Méx. 1988. 
9. Boorstin, J.Daniel. LOS DESCUBRIDORES. Ed. 27. Gtorge, Pierre. LA ACCIÓN HUMANA SOBRE EL 45. Valencia, Francisco. INTRODUCCIÓN A LA 

Criticl. Madrid 1993. MEDIO NATURAL. Ariel 1970. GEOGRAFÍA FÍSICA. Ed. Herrero, MU 1975. 
10. Cllvino, ltalo. LAS COSMICÓMICAS y TIEMPO 28. George, Pierre. GEOGRAFIA ECONÓMICA. 1984. 46. Villa, Lorenzo. GEOGRAFIA UNO. Ed. Cultural. Méx. 

CERO. Ed. Minotauro. Barcelona 1991. 29. Hawking, Stephen. BREVE HISTORIA DEL TIEMPO. 1984. ~ 
11. Counas, J. RAZAS Y RACISMO. SEP. Setentas. ~x. Ed. Planeta, Méx. 1992. 47. Vivó, Jcwge. GEOGRAFÍA FiSICA Y HUMANA. Ed. 

1972. 30. Kuhn, Thomas S. LA ESTRUCTURA DE LAS Herrero. Méx. 1982. 
12. Cifuentes, J.L. EL O~NO Y SUS RECURSOS. REVOLUCIONES CIENTiFICAS. FCE. Méx. 1986. 48. Vivó, JOl'ge. GEOGRAFIA POL/TICA Y ECONóMICA. 

F.C.E. CONACYT. 1986. 31. Mlderey, Laura. GEOGRAFÍA DE LA ATMÓSFERA. Ed. Hen'ero. Méx. 1987. 
13. Claval, Paul. LA NUEVA GEOGRAF/A. Otkos-Tau, UNAM. Méx. 1982. 49. Weber, Max. ECONOAl/A Y SOCIEDAD. FCE. Méx. 

Ban:alona. 1979. 32. Marrero, Levi. LA TIERRA y sus RECURSOS. Ed. 19n. 
14. Costeau, Encldopedia. MUNDO SUBMARINO. Henero, Méx. 1984. 50. Wcnley, P. EL TERCER MUNDO Y SU FUERZA 
15. D.lmbar, C. GEOLOGiA HISTORICA. CECSA. 1961. 33. Mcearty, H y Undbtrg. INTRODUCCIÓN A LA INTERNACIONAL. Ed. Siglo XXI. MU 198. 
18. Echevtnia, Martln. GEOGRAFIA HUMANA. Ed. GEOGRAF/A ECONóMICA. FCE. Méx. 1970. 51. Instituto de atronomia, ANUARIO ASTRONÓMICO 

E1tingl, Míx. 1994. 34. Revista Semanal Hombre. EL OCÉANO A SALVO. NACIONAL 2000, UNAM Míx. 2000. 
17. Enciclopedia Mnvillas de las Ciencias. ECOLOG/A. Edición especial. Méx. 1993. 52. Pimblrt, Manuel et Al., FRONTERAS DEL 

Osiris Editores. Espat\a, 1990. 35. Romanovlky, V. EL MAR. Ed. Labor. Barcelona 1993. UNIVERSO, FCE, SEP, CONACYT, Méx 2000 
18. Enc:idopecit Salva& 55. SISTEMAS ECONóMICOS EN 36. Rzendowskl, J. VEGETACIÓN DE MÉXICO. Ed. 53. Hattllein, Maltus, RELIGIONES DEL MUNDO, 

EL MUNDO. 1980. Linuu. Méx. 1978. KOneman, Colonia 1997 
19. ENCICLOPEDIA SALVAT. "LAS RELIGIONES EN EL 37. Sigan, Cll1. COSMOS y LOS DRAGONES DEL 54. Mlrtlnez, Mlrthl, GEOGRAF/A AQUf Y AHORA. 

MUNDO". EDEN. Ed. Planeta Míx. 1985. Edent, Méx 2000 



HOJANo. 3 
DE 8 

No. I UNIDAD TEMA TICA EL VALOR Y SENTIDO DE LA GEOGRAFIA. 

OBJETIVOS: • Conocer la utilidad y la aplicaci6n práctica de la Geografia, asl como las bases para el manejo cartogrífico y la habilidad para leer e interpretar la 
información Que contenga un mapa. 

FECHA TEMAS Y SUBTEMAS ACTMDADES DE ENSENANZA APRENDIZAJE FECHA 
REAL 

13 horas. • Definición, conceptos y divisiones de la Geografía . ACTIVIDADES: 

• Dualidad, principios y método geográfico . Presentación. 
11 Ago. • Ciencias conexas, auxiliares y mixtas . Examen diagnóstico. 
24 Sep. • Escalas, lectura, simbología y tipos de mapas, Exposición. 

• Representaciones cartográficas . Ejercicio: uso del mapa gu•roji por pareja en clase. 

• Coordenadas geográficas . Video sobre el desarrollo de la Cartografía. Res.M personal. 

• Orientación y referencias geográfteaS: puntos, lineas y planos Lectura dirigida. Discusión en clase y reporte. 

imaginarios del planeta. Trabajo para Cartografía en equipo Demostración práctica en clase sobre 

• Husos horarios . 
Movimientos del planeta. 

• Movimientos del planeta . 

Localización de América en el salón. 

Localización. Caracteristicais fisico-politicas: América. 

-..OOAAFA: 1 2 3 4 5 9 13 21 22 25 30 39 46 47. 
EVALUAC10N Examen de localimci6n ~ico de México y el mundo. Control de lectura. Elaborlción de mapa. Tarea de investigación. Ejtrcic:ios de Cartogr.ria. 

Examen de localizac:i6n. Examen teórico. ReleM. Partic:ipación. 
Lectura: utilidad de la geografía. 



1 
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BOJA No. 

DE 8 
No. 11 UNIDAD TEMA TICA ESTRUCTURA DEL PLANETA TIERRA.. 
OBJETIVOS: • Analizar el desarrollo de evolución geológica de la Tierra y los procesos externos e internos para entender 11 dinímica propia del planeta. 

• Identificar al planeta Tierra como un elemento más en su relación con el Universo que pennitió el desarrollo de la vida y su evolución en el medio 
oeoaráfico. 

FECHA TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE FECHA 
REAL 

10 horas. • Estrudura de la Litósfera; capas del planeta . Interrogatorio y lluvia de ideas. 

• Clasificación y cido de las rocas . Exposición. 

• características, tipos y uso de SUELO . Video apoyo: Las eras Geológicas 
29 Stp • Evolución histórica del planeta; Eras geológicas . Investigación individual de conceptos ~sicos. 
6Nov • Conformación continental; Relieve y Fisiografia . Análisis del cuadro de Eras por equipo en clase. 

• Fenómenos internos formadores del relieve; Tedonlsmo, Vulcanismo y Video apoyo: La evolución del ser hUITllno 

Sismicidad. Visita a; museo de Geologia. Identificar tipos de rocas, historia y fenómenos 

• Agenles externos mOdiflCldores del relieve; lntemperismo y Erosión . geológicos del planeta. 
Representación por equipos de las Eras geológicas. 

LocarlUción. Clraderlsticas fiSico-politicas: Europa. LOC11ización de Asia en el salón. 
Trat>.to de invesUg.ci6n previo a la ¡rictica de Los Prismas Basálticos 
(T ri¡Xico y cartel) 

-...OORAF A: 1 2 3 4 5 10 15 21 22 25 32 37 38 39 41 43 44 45 46 47. 
EVALUACION Control de lectura. Mlpas. Trabljo de investigación. Representlción. Prídicl de i:~. Re""•· Trlbljo en clue. Examen de localiución. Ex. Teórico. 

Examen. 



HOJANo. 5 
DE 8 

No. 111 UNIDAD TEMÁTICA HIDROSFERA y ATMOSFERA. 
OBJETIVOS: • Comprender la importancia de la estrecha relación existente entre aire y agua como elementos geográficos, identificando su influencia en la existencia 

de los distintos tipos de vida en los diferentes paisajes geogrific:cs. 

• Reconocer las principales caraderisticas de la hidrosfera como uno de los elementos geográficos fundamentales para el desarrollo de la vida en el 
planeta. 

• Identificar la complejidad de la dinámica atmosférica y su interacción directa sobre los distintos fenómenos geogríficos y al clima como elemento y 
factor indisoensable pa~ el desarrollo del e>aisaje aeoaráfico. 

FECHA TEMAS Y SUBTEMAS ACTMDAOES DE ENSENANZA APRENDIZAJE FECHA 
REAL 

9 horas. • Diferencias entre aguas oceánicas y continentales. Interrogatorio y lluvia de idea. 

• Hidrogeografia; tipos de mar y relieve submarino Exposición. 
9 Nov • Movimiento de las aguas oceánicas; olas, mareas y corrientes Video de apoyo. 
1 Dic. • Aguas continentales; ríos, lagos y corrientes submarinas . Visita a Universum. 

Lectura dirigida en clase; discusión: Cuan vulne11ble es el océano. 
SEGUNDO SEMESTRE 

SEGUNDO SEMESTRE 

• Propiedades y capas de la atmósfn 
Lectura Cosmcómicas por parejas; explicación. • Diferencias entre tiempo atmosférico y dima . 

Vid9o de apoyo • ClasifQción dWtica de l<Oeppen . 

8 ... 

6 hores • Distribución de dimas en México y el mundo . Clise interdisciplinw sobre propledldes llmosféricas. 
8130 • A, .. , biogtogrifas; eco1isttm11, biomls y paisaje geográfico . Visita al zoológico para iden.._ biom• y tipos de vid1. 
Ene Revisión de reportes meteorológicos en clase. 

lnveslialción y reoresenlación de biomls. 
all.IOGRAF A: 1 2 3 4 5 7 10 12 14 22 24 25 31 32 34 35 36,44 45 46 47. 
EVALUACION Resei\ls. Control clt lect\n. P en los de clase. MIDlis. Reoresantld6n. Elllmen. 



HOJA No. 6 
DE 8 

No. IV UNIDAD TEMATICA GEOGRAFIA HUMANA: LA DINAMICA DE LA POBLACION. 
OBJETIVOS: • Entender la reladón directa e influencia mutua que existe entre el medio geográfico y el hombte en soáedad, sus cauus y oonseaiencias, asl como la 

importancia de los estudios demogrffcos en la realidld social de un lugar. 
• Identificar el oaoel que lueaa el hombre como factor aeoarífico en eu evolución cultul'll del esDacio y et imoado ambiental consecuencia de eUo . 

FECHA TEMAS Y SUBTEMAS ACTMDADES DE ENSENANZA APRENDIZAJE FECHA 
REAL 

8 h0f'8S, • Cultura y civilización; desarrollo espacial de las sociedades. Interrogatorio y Duvia de ideas . 
• El medio natural y el hombre; influencia y modificación mutua . Exposición. 

2 feb, • causas y consecuencias de la ContMnin.:ión . Video de apoyo. 
2 mar. • Cllsif'icación antropológica y grupos raciales . Trabajo de diccionario sobre conceptos antropológicos en et salón de clase 

• Importancia y utilidad de los indices demogrilfioos . Revisión en clase del cuadro de los grupos ~s. 

• Tipos de pobl1clón . Revisión en clase de tasas y datos demogrMic:os en libros y revistas de 

• Factores que Influyen en el despllzlmiento y distribución de la apoyo. 

pobl.aón, Ejercicios sobre densidad de población. 

• Causas y consecuancias del crecimiento acelerado de la población . 
Elaboración de los mapas correspondientes a Asia. 

Localización. C.raderislicas físico-políticas: Asia. 

-..OORAF A: 1 2.3 4 5 1118 17,20 21 22 25 26 27 38 39 46 47. 
EVALUAQON Maou. Ei9rdaos tn clase. Examen de localizlción. Control de lectura. Pa · tn clase. Reoresentación. 



No. V 
OBJETIVOS: • 

UNIDAD TEM TICA 

HOJANo. 
DE 

LA CULTURA LA PO TICA Y LA ECONOM A COMO FE MENOS GEOG FICOS. 

7 
8 

Identificar la conformación de un espacio geográfico a partir de una organización política territorial consecuencia de la evolución social y cuHural de una 
región, anarizando la d'tnámica de los procesos económicos junto al desarrollo de las d'lferentes ldividldes económicas y modos de producción del 
mundo adual. 

1---=---.------· __;E:;;..n;.;.;ten;.;.;..;;;..de;_;r..:;.a.;..;la;_;G:;.;..;;.a.ra..:;.fi.;..;1a;....;co..:;.mo=-..:;.'ª..;.;m.;..;;;a""ni.;.;;fes.;;..;tac~i6n;.;.;...;;d..:;.e ..:;.un;.;.;a;....;se~rie:,.;de:;..:;...¡;..:...:..;.;;.:s..:;.os:;;..cult=Uf'iles=;;;;...;;int~e;;;.rrel;.;;.;.::acionados en el e el desarrollo humano. 
TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES DE ENSE APRENDIZAJE FECHA FECHA 

12 horas. • 
• 

5 rmir. 
14 may. • 

• 
• 
• 
• 

Geografía lingüístiC<I; dasificación de grupos lingüísticos . 
8 lenguaje y la comunicación; lenguas por extensión y por número de 
hablantes. 
ClasiflCaCión y características de las principales religiones en el mundo . 
Geopolítica; desarrollo del Estado y formas de gobierno . 
Geografía Económica; clasificación de las actividades económicas . 
Proceso económico, modos de producción y sistemas económicos . 
()rglnización políticHconómicl mundial; países desarrollados y 
subdeNfT'Ollados. Actual orden económico internacional. 

Localización. Características fisico-polrucas: África. 

aauoG A: 
EVALUA N 

Interrogatorio y lluvia de ideas. 
Exposición 
Video de apoyo. 
Apoyo de música en dase para discusión. 
Revisión de AUas Geogríf'IOO en clase. 
Investigación por equipos sobre las religiones 
(presenllCión en clase de la informlción) 
Periódicos. Lectura dirigida. 

ElaboOOón de los mapas correspondientes a Africa. 
Localización general individual en clase. 

. Eumen leóric:o .. 

REAL 

$ -



Mariana Cruz Zuleta 
1010 

Al salir de casa ... 

En alguna ocosl6n de regreso a casa, un tQ)(ista nos coment6 que alld por los allos 30, cuando 
il llegd aqur, a Tepepon, dude lo alto se -- los campos de la exhcacieftda de Coapa a donde 
il bajaba a trabajar. Hoy desde oquf arriba •alcanzo a Yel" el perifbico y por entre la 
bruma del 11Vano lluvioso, el concreto que cubre los antiguos carnpos donde hoy atd el 
Colegio Madrid. Paro all4 WMnOS a las siete de la mallano. No estd lejos, estmnos a unos 
cuantos sandforos, unos cuantos condominios horizontales y unos cientos de coches con 
histúicos e histbicas a bordo esforzados en dificultar el tÑfico, estropear sus autos y 
hacer escdndalo mientras regallan a sus mocosos por no haberse limpiado las chinguillas. Para 
salir de aqur. de caa hacia la escuela, solo es nec:aario encender la carcocha y calentar el 
motor unos momentos mientras ob9erYamos que imWcil dejard un tapdft, ""° defeMG o UM 

llanta tratando de pasar apresuradamente el empedrado de ...nra pequelra calle. 1"111> hay 
zagudn, osJ que salimos del garoJe, doblamos hacia la a~ La .1• y anprendanos la 
bojada. El mds listo de todos trata de .,bi,. en sentido contrGrio o de reba9Cr por el CGl'ril 
de la izquierda, acaba atorado en el trdfico y en un cúmulo de mentadas. Ya en la parte bcaJa, 
donde comienza el perifúico, se escucha entre el ruidazo de claxones y motONS, fritos y 
bofetones, el •awanceaYOnc:enosedetenga•, de 1 inútiles polidas de todo tipo. Los tcunarindos 
tienen su patrulla estOl"bando bajo el puente, cr1 la Mhclco/Xochimilco. Perecen ful"nal'9e con 
los de afuera paro bostezar dentro del auto y repetir su .,......,... lftOti~I 
•avanc:eavanccsigawnzando ... • Los automovilistas dcsoflan el pao del treft ligero. Ya baJo el 
puente un pesero estd dctCftido a medio COl"ril sube que boJa pa9GJe. AllJ 9Gludan los paet'OS 
a los azules, un par de lelos que solo agitaft las lftGftOS, parados en el Of'f'Ollo y con la patnllla 
en la banqueta bloqueando el paso de los peatones que enloquecidos, • juegan la Yida para 
Cl"UZGI" baJo el puente. De proflto un enonne gordo peldn ~ido de pcants, abandofta su caltO 
nuevito y se lanza a potcal" un destartalado tQ)(i. El fQ)(ista baja de su vocho vociferando 
lcpcradas, la espo90 del gordo grita dude el auto, los nillos lloran y el respetable• dctiaw 
expectante a ver la modl"iza. Aparece un azul, el mds chaparro de los tres ..,..... po,_. 
orden. De todos los autos el pdblico le grita lo que con-esponde. El peldn atesta apectoculcr 
cabezazo al tQ)(isfa, empuja al tirita y sube a su coche. Le cedeft el pao y • wa, la 8ellora 
todavl'a alcanza a gritar una mentada y todos reCOMi&nzan la lucha por ,.._. prilMl'O. A la 
vuelta por • AMSA • hay otro pcr de lelos impul•ndo cJ aire co" ., lncanzablc "'°_,. de 
brazos. Ya estamos cerco, solo hay que supcnr la uquina del Tec. Una elegante _,_,. an un 
aYiejcntado tsuru, de las que traen hijos ol Madrid, • enfrellta a grito peJmdo con otro 
tQ)(ilfa en pleno crucero. Un scllor baja de., c:ochc y les invito a estorbaran otro lado, la 
seftora lo insulta •por mctichc• y cruza hacia la escuela, al taxista M vo u Mntido c:ont1 • io 
hacia el puente. Ya estamos f,..,.tc a la puerta de la prapa. Er1 uo, una chica .,. c:oftduce un 
pcquello auto y que YO a cntnr al estacionamiento del Modrid, detiene su coche paro dejar' 
pGSClr' a los alumnos que en.izan la calle. Amis de ella, una vieja bruja a CllllftioMtoto de luJo, 
le grita, toco el claxon desquiciada y finalmente empuja aJ pequdo autito. La joWft apago .a 
auto y a su wz le grita : lc!Qui te palG cabf'ona, no ws que atdn puando) t Que te trou 
cabrona:;> La Yieja palldccc y finalmente espera que paMll los acolara y la jown flleto su 
chcvy al estacionamiento. Pasaron ya 20 minutos en dos kildlMtros y IMdio. Muy 
emocionante racof'r"ido. 
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Lorena Lizette Muftoz Alatorre 
Ley de vida. 

1050 #119 

Después de haber leido, me puse a pensar acerca de ello, y me impresione de la inmensa comodidad de vida 
en la que estamos, desafiando clima, muerte, y condiciones. Me puse a pensar que horrorizan~ de ser saber 
que tienes a la muerte alado tuyo. Saber que tu vida depende del impredecible clima y otros fact<WCS, si eres 
muy joven y no hay buen clima, mueres, siendo joven la felicidad se esfuma todo por un paradigma de 
supervivencia y siendo viejo ya no sirves, era o mas bien es una absoluta lucha constante. De pronto terminas 
la lectura y te das cuenta de que estas en tu casa con un calentador para la gripe tan leve que posees y de 
hecho das un fugaz vistazo a el mundo que conoces y te das cuenta de que nunca haz estado en una situación 
asi. No creo que muchos C21ticndan la lectura desde un punto de vista comparativo, la posibilidad de 
interpretaciones es inmensa. Lo más doliente es que aceptan la ley de vida pero no por ello dejan de ser 
humanos, le temen y con razones ya que las formas de muerte expel'imentadas entre ellos o simplemente 
solos, es cruel, es sentirte impotente por no poder desafiar algo tan inminente, es brutal, simplemente es 
anonadante, inimaginable tal resignación hacia la muerte. Por que indudablemente es un humano el que muere 
ahi, no es cualquier cosa, tampoco es mucha, pero creo que el comprender que no solo es materia, ningún ser 
vivo es solo cualquier cosa, eso es algo muy importante para llegar a ser un poco humilde nuestro entorno, 
aunque ya no solo estoy hablando ya de la lectura. 
Ahora,(regresando al lema) que no solo están siendo acosados por clima, edad, fenómenos biológicos como es 
la muerte que a todos nos llega a unos mas rápido o mas lento que a otros, o por la ubicación, o simplemente 
por los pocos recursos, si no que además, son acosados por los seres vivos que también conviven ahf mismo, 
y estos son igualmente acechados por todos, tanto humanos, como entre animales. Pensando en la forma 
humanitaria de verlo, a de ser escalofriante, viéndolo desde afuera es ciertamente muy cruel, y quien lo ve 
como una ley de vida solo dirá .. de todas maneras iba a m<Wir, que bueno que acepto su posición de 
supervivencia, de el y de los demás". Ducno hay un y mil formas de ver la lectura, un logro seria verla 
objetivamente, por que en este caso la subjetividad en mis comentarios es ampliamente notoria. 

Hablando ahora de la descripción, sin adentramos en una reflexión acerca de la situación ajena, como lectura, 
solo como lectura, la descripción de Alaska, de cómo ven ellos al río Yukon, de el clima que describen y el 
enlomo en vida cotidiana. Evidentemente todo esta alrededor del problema climatorial de el frío, hablan de 
tiendas de campw'\a, de pieles crispcantcs y desgastadas, de trineos, tribus, viajes y de posición como 
tribu, entre otras. Creo que el escrito logra bien su cometido, ya que realmente es un a buena dcscripcim, una 
desgarradora forma de poner al entorno como fuente de vida. La comida se basa en el entorno, padecimientos 
(como la ccgues de Koskoosh) y deduzco que las enfermedades también, etc. Etc. Etc. 
También otra cosa SCf'ia ¿asl nada mas, viven apartados del demlis entorno? ¿Han sido olvidados?, Tanto que 
ya a muchos hasta nos parece primitiva y arcaica esta forma de vida. Realmente hace falta mucho 
conocimicnlo y entendimiento de civilizaciones y demás, que no sean !IOlamente los ptrOS pefses primer 
mwidistas; le das cuenta de que realmente hablas ignorado y olvidado una realidad ajena. 

Por ~ltimo, dando una critica constructiva de la lectura como narración, creo que esta bien, eso si, logra su 
propósito, o por lo menos el propósito que yo alcanzo a percibir, lo cual si estimula la reflexión, a pesar de no 
ser una lectura absolutamente reflexiva. Además la forma de rdatar esta bien redactada. explicita, concreta y 
sobre todo, y cosa muy importante, realista. 
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Felipe Pruned• Senties 4030 
VISITA A TEOTIHUACAN 

El pasado jueves doce de noviembre se llevó a cabo la prictica de campo en Teotihuacin, 
con la manada de morado del Madrid, entre alumnos de CCH, de Área 1 y uno que otro 
maestro que se puso su player• mor•d•. 

Esto pretendla ser una visita doble, pues ya concluido el vistazo a la ciudad principal y a 
algunos templos cercanos, to que segul• en el itinerario era et Convento de Acotman, de 
los agustinos. Dicho lugar prometi• mucho, pero fue nada m•s una "ojeada", pues lo• que 
estuvimos todo el tiempo posible recorriendo el museo y I• capill• sentimos demasiado 
apresurada la ••lida, causada por I• noticia de un besti•I trifico en el camino de vuelta. 

Sin embargo, puedo decir que la visita estuvo b••tante bien, y los monitores de Ále• 1 
estuvieron siempre en su papel. 

Teotihu•cán es I• ciud•d prehispinica mis famosa del llamado Altiplano Central 
Mexicano. El nombre de esta región del pals esti perfectamente aplicado porque .. trata de 
una enonne meseta entre las Sierr•• M•dres Oriental y Occidental, que se extiende hasta 
los estados de la República Mexic•na colindantes con EU (Sonora, Chihuahua y Comhuil•). 

Teotihuacin tuvo muchos puntos • fllvor que le permitieron crecer hasta alcanzar la 
magnitud que la car•cteriza. En primer lugar, •I estar sobre una altiplanicie, ninguna selv• 
ni bosque se interpuso en su construcción, ademis de estar sobre un .. ,,.no casi 
totalmente plano. Seguramente, estas condiciones f•cilitaron la tare• • los edificadores de 
la ciudad. 

En segundo lugar, el esplendor e importancia que se le atribuyen como centro 
económico de IH culturas del Altiplano se debe, Hgún han determinado los estudiosos, a 
la varied•d de ideologl•s que se conjuntaron en ese lugar. Se piensa que culcuilcas, luego 
de que su ciudad sufrió un colapso por la erupción del volctn Xltle, .. establecieron ahl 
junto con otras culturas, como acolhu•s, tepanecas, etc. Ceda uM aportó su conocimiento 
para cre•r una infraestructur• que les permitiera prosperar. Y digo infraeS1ructura porque I• 
disposición reticular de la ciud•d es asombrosamen.. similar a una metrópoli de la 
actualidad. La Calzad• de los Muertos es I• vla principal de transporte, atravesando las 
múltiples manzanas o cuadras de viviendas, centros religiosos (como La Ciudadela) y 
recreativos. De este modo, todo el lugar estaba comunicado de punta a punta. 

Este hecho demuestra que Teotihuacin es uno de los ejemplos mis notable• de 
geografl• human•. Se debe agregar que la mayoria de lo que sabemos sobr9 esta 
enigmitic• cultura mesoamerican• es gracias a los azt9cas, quienes en su migración hacia 
la región centr•I del p•ls, tuvieron que atravesar Teotlhuactn, ya abandonada, poniendo 
nombres a gran parte de las construcciones teotihuacanas. Asl, llamamos Templo de 
Quetzalcóatl, por ejemplo, a una pir•mide que bien pudo ser levantada como tributo a otra 
deidad. 

Qul2* el mayor problema (pero no desgracia) de la ignorancia que todavia .. nemos 
sobre esta ciud•d y sus habitantes ( son muy pocos los datos que H tienen) es la au .. ncia 
de códices provenientes del mero Teotihuacin ; las pocas .. escrituras" que .. han hallado 
en la zona continúan indescifrables. 

Aún asi, se ha logrado .. ner una ide• tal vez muy aproximada a .. '8allded detris de esta 
cultura del attipl•no. Sabemos, por ejemplo, que su principal ma .. rial de exportación era la 
obsidl•n•, un vidrio negro de origen volctnlco. Fabricaban hen"amientas y decoraciones 
con ell•, y tenla una e-norme 6xlto comercial. Se puede decir que era la base de su 
tecnología, siendo Teotihuacin un pueblo agricola. 

Para acabar de alabar ta estupenda organiución que Teotihuactn demuestra, hay que 
mencionar que tenia un sistema de drenaje debajo de toda la ciudad. 

Con todo esto, se puede decir qUtt valió la pena subir mis de trescientos escalones en 
total par• llegar • la cima de las pirtmldes del Sol y de la Luna y obaerv• todo Teotihuacin 
desde alll. 

JOS 
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Lorena Uzette Muñoz Alatorre N.L.18 1050 
Lectura: El calendario cósmico por Carl Sagan 
O mi titulo: Somos lodo, y nos formamos por polvos que trajeron fuerles vientos. 

El tiempo de vida de un ser humano puede llevar consigo enormes cambios, y 
acontecimientos increlbles, como persona tu tiempo de vida y ella misma lo es 
todo, y a veces, y ahora con mas frecuencia, podemos llegar a no darle 
importancia a ese corto tiempo. Pero el tiempo va en contra de nuestra propia 
voluntad, el apreciarlo y visualizarlo de una manera real tenemos que tomarlo en 
cuenta pero cuando hablamos de millones de anos, ya no nos sorprende (o les 
sorprende) el hecho de estar escuchando constantemente fechas, la duración de 
sucesos, por muy interesantes que sean, nos a acostumbrado hasta el punto de 
apuntarlo en nuestro cerebro de una forma mecánica. 
Cuando me hablan sobre millones de af'los, el poder imaginármelo a veces hasta 
me desespera, por que todo es mas complejo de lo que muchos creen, no solo es 
el hecho de tomar en cuenta un suceso, también implica su consecuencia, todo. Y 
eso es como querer anotar cada segundo de información de nuestro pasado en 5 
hojas de comprensión humana. 
No podemos se tan exactos en los tiempos que el humano no vivió y que solo 
supone a través de justificaciones cientmcas, sin embargo hay que ser concretos 
pero imaginativos. 
Es una forma "romántican de imaginarse toda la historia que hubo antes de nuestra 
aparición como humanos, incluso antes de la aparición de la Tierra y el Universo, 
es simplemente una convinación de hechos o coincidencias que me hacen 
romperme la cabeza para entender tal realidad y que aun leyendo otras ideas o 
teorlas no me satisfago. 

Hasta el momento, de el origen del universo solo tenemos teorlas, y asl también 
solo tenemos hechos comprobados pero no absolutamente exactos, y todo esto 
aun no lo podemos afirmar al 100%, por eso hay que ser criticas y pacientes. 

La lectura, sin tener en cuenta de que autor se trataba, me pareció concreta, 
entendible, e impresionante, cuando te pones a pensar realmente de que esta 
hablando, del tiempo del que habla, todo simplir1eado a un año, hasta me sentl 
insignir1eante (y en cierta manera lo soy, y lo somos). 
Además creo que es un buen resumen de acontecimientos, en donde es posible 
apreciar muchos cambios importantes de una sola mirada, y eso hace al 
entendimiento de sucesos, mas simple, mas fácil, en donde la indagación de cada 
punto que se toca, es cosa de cada quien. 
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fV'~"RlAi\iA CR.!}Z Z.OLETA-
1020 

.. .ios residuos. 

E! Monja, que as! le Hama::-:os a :ni ~pá en estos tiempc-s, se ofrecié muy S."'i10Cionaóo a 
acompañarme en ei viaje a Santa Marfa La Rltera. Dice que am en dende está el Quiosco 
~.c:isco, en una esquina del parque, habra en clne donde vió el Submarino A.rnarmc e:: su ya 
iejana infancia. Hoy está 9!1 el lugar ur. 'fdgar cajero con clrúos de esos múltiples, hamb'.Jrguesas 
y maquinitas. Come nos arna!iedó tarde el sá1:Y..do, desay-:.!r:amos hacla las ~ 1 a.m., por eí ~mbo 
de Lu;s Moya. Una ·~ir:1éesv1ac:ón" sn el camine que se le ocurrió a fü.mouJú, nos nav-:; al 
Cuadrilátero, ca~et!n de qt;lnta, pero ce "a:":lbler:~e de pancrac!c" dijo el Monje. (Me pregunto que 
se:á eso) En fin, fetos de h..:chado:-es y máscaras. lc-:lo ~:.;y pl;;torsscc y cor: u;;os chi!aqul!es que 
promet!an mucho pero ql.'e dejaron mucho más que desear, aunq;;e !as ~:cienes so;-? para pesos 
comple:os y r:;o:..:::strcsas como ~a te:.te de! Per:o Aguayo. Tctai que semklecepclcr.adcs, pcrque 
i::icia!meme ibamos a :.;r. café cercano que se Hama el San José y q;.:e co::o:::emcs ée hace 
mucho, reemprendimos el trayecto hacia ei M:.:sec de Geología. Ya comx:e;nos el ca'"!i!nc y el 
rumbo, porque ;x;r aH! vamos a veces a un si:lo llamado el "Baleó~ H:;aster...cª. Desp:.:és de Tlapan 
y Fray Servando, ::os éesv¡a:ncs a L:lis Meya. El Mor.je retomó luego ei camino pe: Av. Juá-ez, !e 
dió vuelta a la alarneca para ir ¡>o: Hidalgo hasta San Cosme y allí fü1mos a la derecha er. aiguna 
calle cuyo nombre r:o rac:.:erdc pero s¡ las ss?las, po;-que esta e::frente de un e~om:e cbe 
a!:>ar.oor:ado q:..:e se !!ama el clne Ope:-a. Ese edif.c!c parees ~:no de pelicula de ·pee¡o:::fante•. 
Po:c!er.o que Ma:-isa, (:::airr:<Xie:) ·:oma;:té que am ví6 con e! Mo:-:jo "Nido de ratas•. Totai que a 
esas alt:.iras, el 1,,iaje ai museo pa!"BC!a ya un vjaje ai ":nás airas". Y si le f..ie pcrque ar.tes ~e llegar 
a: Quiosco, ya me habla er:terado que por am ce~ estaba Pan lcea:, donce le compraban e¡ pan 
a ia fami!!a fa del Mcr:]c). ta;-¡¡bién ia blrf.ería La Polar,( recuerdo !a birria pero no el i:.:gar;. Que 
por afü pasaba un "chato", u:: ca~ión ·:!e primera, de a 45 centavos, de los que sólo r.e :.:lsto en las 
fetos dei lit>m de ia ?oniatcwska (e! del 68). En "fin que estábamos e;; ;;na zona que iiab!a sldo ;;-0; 
años, ios de ia lnfancla y la se:::cn, la r..Jta del Mcnjo camino a casa er: :a Nueva Santa Maria. Muy 
r.cstá!gico te<.io ei asur.!o, po;que ta:nb!én po:· am r:ovia-on ei Mcnjo y Marisa. mis pracoces 
proge;;itores. As! q;.;e m:.:y cor:rno"i:dcs e:it.ra:-ncs pcr fi:1 a! edific:o de1 Muse::i, ya eran las 2 p.m. 
Muchas rocas, !":'lucha gen~e y :nucha ge::te bie:i pied:-a. ;::; ambiente sra :n\.ly familiar. Ur: b:len de 
esc~incies comendo y eiilbarra:ido ínOCOS en las vitrz:;as y otro cor:tlngente de ma.r::as copla;cdo 
las notas de ias vltnnas a ga:-abato tendkic. Ur.cs señores y señeras con cara de sfüé:: atienden a 
!a ent:c:da. venden los boletos y prohiben su!:>!: a! segundo piso "porq~e ya tu-vimos p:ub!emas el 
otro dia y cerno ne esta el !icer:ciado p:.as no se ?Uede subir !a escaiera" . Los esqueietos, los 
fósl'.es y hasta las vit'inas son ur:as :naravmas, y no se diga ei ecfü\cic. ~l.e impresionó e! 
caparazón enc::ne del armadillo y los huescs fósiles ce los •:namuts• (¿ e mamutes?). Mas bien 
fums r::e parecló q:.:e estaba ¡a exhib!c!ón de! p:so de abajo, con sus d:zq;.ie interactivos displays y 
un video adormecedcr que pasaban cada vez q~e se ller.aba la salita y algur.o de io5 ser.eres 
siHó:-? se :anzaba pe~ e: ·marga:o· "po:t¡ue es e! qt:e !e pone p:ei a !a ·.-idee". Crsc que la mayor 
pai'te de lc.s asisteil!es se \r.os} ~'Tlpresicnan ccn les esqueletos eiierrr.es qce están am. Un ;-jñc 
como de S af'~s comentaba a s:.; papá que esos a::irnales, ¡05 éi:iosa;;:ics, todavía wdst!an. El 
napá, mL)' sabb y prcpk> !e deda q~e no. que :-iacla muer-e tiempo Qi..'e se hablan extinguldc. El 
chamaco insistia y el seño~ le dijo, como ;>ara q1.:e r.o se nabie rr:ás: • ::o m!ic, les dir.csaur...os ya 
ne existen, ic que ex;ste son los ras!o:;os·. Y cciorli1 ... 
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ESPERANZAS Sophia Abigail Coronel 

7 de septiembre de J 765 

Hoy. un día como todos los demás, el patrón de mi madre. se niega a dar mejores condiciones de 
vidas para los mineros. y yo para olvidarme de la soledad en esta fierra, una vez mas. recurro al 
sonido de estas cascadas. se me ha dicho que 110 debo de acercarme. sin embargo. son solo 
palabras. / / :OOam: aquí. estas rocas como siempre en la misma posición con cinco o seis lados. 
pareciera que algún cantero de eso.f, que vienen de Hspm1a las hubiera hecho. hace cuanto se 
habrán formado_? No lo sé, pero 1111 abuela dice que ya estaban desde q11e ella se acuerda. de 
pronto, aquella voz nu• llama. es aquel detestable capataz de Ja mina. no le caigo muy bien al 
parecer. 
-,•.;¡ busca a mi hermano, creo que ya .1·e ha ido a trabajar-

-Hs me;or qUL' no lo vea de lo contrario le 1rc1 muy mal-
Por que siempre esta metido en problemas. ft•ndré que apresurarme. no entiendo en realidad ha ese 
tal Conde de Regla, qwere cada vez más y más plata. pero él nunca paga más. Por ser mujer no se 
me permite la entrada. así que entrare por la parte trasera, aljin encontré a mi hermano, son las 
12: 30 )' aún no puede salir. parece que su ;ornada aún no acaba. sin tan solo se me permitiera 
charlar con aquel conde de todo esto. sabría que aquí en Santa María Regla, su famosa hacienda 
no hay mas que traba;ádores a punto de morir. por que en su.1· pulmones solo hay polvo y odio, al 
paso que vamos dentro de 1111 par de años c:reá que habrá una huelga. pero solo queda esperar 
hahcr que pasa, pero no creo que L'SO suceda, mc:¡or me voy. no me aJ.:rada Vt.'r a los burros 
arrastrando esa.1· rocas que muelen el metal, en esto.\' patios con grandes hornos. y sobre todo ver 
aquel/os esclavos negros tra/dos de España para estar hora tras hora en las veras. me tengo que ir 
por donde vine, por estos túneles obscuros. donde a sus habitantes, los murciélagos. no les importa 
que lo.1· haya comprado el Conde. 

1./:00 Al.fin estoy donde mi madre, hermosa la casa de campo del Conde. San migue/ que chis/oso 
a una propiedad le decide pon,•r santa y a otra san, qwzós .l'ea alguien religwso, pero debo de tener 
c.11idado, no puedo pasar a la sala ni al recibidor a menos que me lo ordenen. es mejor estar entre 
los JardinL'.I' o dándole de comer a los ¡x1to.1· en l la~o si no qwero recibir una paliza. quizás sifi1era 
hija de e/ y no ele .\·11 cocinera, podría emrar en los cuartos y descansar en la sala, pero muchos 
dicen que no podré m llegar a ser amiga de un fanuliar o conocido por mi color de piel, dicen que 
no soy d1~na de m11cha.1· cosas. ¡x•ro so/o me con.formo con eso que mi madre mt• logra dar. 

La alberca en el centro del.1ardi11. no .n; para que SL' ordene; su constn1cc1ón si las úmcas personas 
que he visto dt'l1fro son inwtados del Conde. él, dicen que nunca uene tiL•mpo para esas cosas, creo 
que si yo fi1era t1/ me preocupa ria un poco mas por 1111 gente y cbsfn1tar/a de estos jardmes, el lago 
y cuidarla un poco mas a t'Sto<I ammales. patos y pavorea/es. al.fin que cumplía con el quinto real y 
aparte aún tenia gananc:ws. pero el nunca SL' confiirma. 

15:30 Al.fin ha llegado la hora dt• la comula y aunqm• no pueda sentarme L'n aquella gigantesca 
mesa, estoy aq11i en la c:ocma 11mto a m1 madre. que 110 re.flc1a en sus c~¡os mas que cansancio como 
todos por aquí. pero de todo el dia este c.1· el momemo que• más espero y que• más me Klt.Wa, por q11e 
es el 1ímco monwnto en que estamos todos rc:11mdo.1· _v q111uís el ú/umo en que estemos todos ;untos. 
tal vez ma11ana n11 padre sea 1111 csclal'o o me .fe¡x1re11 dt• mi familia y me vendan a otra pero 
mientras eso no paso. sigo aquí con lo esperanza de escapar de esto soledad. he llegado a la 
conclusión de qm.> la única manera de c'.1·capar es a trm•L1S dt• m1 mente. tal \'('Z la libertad no se 
encuentra a m1 alrededor, ,\'/ no que k1 debo encontrar, aquí, en mis pensamientos y aqui en mi 
c:orazún. 
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Mariana Cruz Zuleta 
2010 

¡En la madre ... se mató¡ 

Dicen que los monitores habían estado de lo mejor. muy bien sus expl.icKionca y su tnlO. 
Pero cuando estaban descansando a la sombra de loa bbolcs. el Toquea. que 1e Wa 
subido a unu rocas. rodó hllcia abajo. Algunoa que lo vieron. se almmmon al prnenciar 
tan espectacular costalazo. pero tan pronto alz6 Ja cabeza, 11C despnlocupmon de 
inmediato. Unos rupllos nom4s y a otra cou. Bao me contaba Anita en alpna ele las 
primeras reuniones que realizamos pma resolver el asunto de cómo bacel' el ~ ele 
geografla: un tríptico y un cutel. Por supueaao obviamos la infonMCidn y DU1luncnte 
caímos como el Toques. rodando hacia las discusiones sobre la forma ele bllCer lu citada 
piau gdf'JCU y tambi6n como el compaftero. nos dimoa tremendo fien&uo. no contra 
las rocas, sino contra nueatru propia.a ideolog(u, berrinches. maftM y ao&riu. Todo 
comenzó cuando alguien dijo que tema º"un papel de arcoiris que emiba IDUY.s-tre:• 
entonces, se permitió decir todo tipo de babosada.. Hay que ~ nomú: que ai lo mM 
práctico era hacerlo con .. publicber .. , que· ai mejor una cosa o"8 utfatica. que ai en cua 
de fulana o mejOI' de mengina. que zutana tiene una 00~mpiutd9 y doa impraona, 
que si perengana tiene muchas .. compua .. y doa .. eadnen". que ai mi P9¡>6 ea bombero ... 
Total, al paso de los dfaa, y de las discusiones improductivas, se fue decantando el 
asunto. Empezó a quedar claro que en la cücusión acerca del di9Clfto. lo que 1e dUcutfa 
enn ottas cosas, es decir, babfa qua pemaba que diadlar el tlfptico y el cartel, era cou 
de pegar y cortar textos y fotos para con una berramieota de of-.Cina, resolver la tarea. La 
opinión pues de los que pmecen contadores. Por otro lado la de los que pieman que Mea' 
el dUelo quiere decir expresar una idea, y que teniendo la idea, el medio para llevada a 
cabo puede aer la ••compiuter"' o el 1'piz y el pepel. es decir la de Jo& .. lll'lislM". Pero lo 
m'5 impresionante de todo. es que para cuando nos dimos cuenta de todo etto, que por 
cierto no estuvo fkil, el tiempo se nos había venidO encima y falc.ba por clelcubrir lo 
peor. Resulta que de por aquí y de por UU. se tema la "ioformacida" para baca' los 
trabajos, que si las formaciones rocosas, y la lava enfri9da dpidamente. la Cl'Oli6n. la 
cascada etc. · 
Pero no se tenía nada que decir. Es decir (huta s-recie de C-Wnftu) que pMa hacer' ... 
tríptico, o un cartel. o un cuento o una pclkula en fin, para hacer alao que quiae divulpr 
una idea o ideas, pues lo de mcnos es b8cerlo. (con compu o con .cumda) lo de mM ca 
tener algo que decir. Y así lleg6 el muta previo al viemea de eauep y D090b• 
discutiendo que si •"tá lu traes". La~ lriste y rupou como roca ea que DO tmCwno& 
nada que decir, porque nunaa discutimos ni la impresión que causa el lupr. ni la visita, ni 
para que sirvió ir al sitio. ni que se ve po.- sua alrededoRs, p« ejemplo. lo que •ipific6 la 
hacienda ni el Conde de Regla. ni nada que valiera la peaa. Pero hay que a.ca- el ~· 
¡En la madre¡ La lección ~ que es aprmder • diKutir las icleM y no dlllCUlir nmma 
las ftoftcriu. En fin unos raspones nomú. 
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Andrea Frau, Yeritza López, Paola Sáenz, Leonardo Gómez, Octavio Narváez, Rodrigo 
Saldaña, Steven Sosa. Grupo: 2060 Materia: Geografía Fecha: 26/1/01 

Oda Cenozoica 

Coro: 
El Terciario vio pastar a mastodontes, 
Cuaternario vio nacer a los homínidos. 
ambos te conforman: Cenozoico, 
pues tu nombre significa: Vida Nueva! 

La selección natural . Paleoceno, 
a la sangre fria en el camino deja 
y aunque sesenta y cinco millones de años han pasado, 
como cuna de mamíferos estás recordado. 

Eres Eoceno aurora de esperanza, 
que en el cielo se acompaña 
de plumíferos diversos 
para tu variedad de ambientes y forma aún existentes 
en las alturas dejar presentes. 

De mamíferos mayores Oligoceno. 
tus ambientes por angiospermas alegrados se llenaron, 
propiciando una sobrepoblación 
que a reptiles y anfibios no correspondió. 

Mioceno y Plioceno a los cambios climáticos obedecen, 
para la evolución de los mamíferos acelerar 
y el paso a un nuevo periodo marcar. 

(Coro) 

Al ser humano. Pleistoceno. viste nacer 
para con orgullo declararte el más reciente 
y con tus fríos glaciares imponerte a la nueva especie 
que con fuego a los carnívoros venció. 

Holoceno. por el presente eres escrito. 
bien haces en nombrarte actual. 
De mi progreso acelerado víctima has sido. 
mucho temo tu evolución alterar ... 

El Terciario vio mi gestación, 
Cuaternario de mi partida es testigo. 
ambos te conforman: Cenozoico, 
pues tu nombre significa: Vida Nueva! 

·112 
-·-----~-_ __,:__'__• _. - -'--'--"--



-r. • .. , 

~·.:~ ... 

CENOZOICA 

Yo sabía que la cenozoica 
Tenía 7 etapas y ¿qué le puedo hacer? 
Algunas mencionadas son: 
Paleoceno, eoceno, oligoceno entre otras más. 

Hacia mucho frío mis pies se congelaban 
Cazaba al mamut y me servía mucho 
Con su pellejote yo me cobijaba 
No me preocupaba pues calientito estaba ... 

Dele dele nomás con las plantitas que norecerán, 
Dele dele nomás que darán frutos para yo tragar, 
Dele dele nomás aquel mastodonte me quiere matar, 
Dele dele nomás subo la montaña y vuelvo a bajar .•. 

Dele dele nomás que la zarigüeya está con su mamá, 
Dele dele nomás que las musarañas ya van a trepar, 
Dele dele nomás con sus propias alas el ave va a volar, 
Dele dele nomás que la era reciente mamíferos traerá. •• 
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Integrantes: 
Viridiana Avila Magaña 

Ma. Rosa Mendoza Quijano 
Tania Valdivia Carrrillo 

Tania E. Pérez Zepeda 
.Jennifer Ortega ¿López! 

Laura Guerrero ••. 



CANCIÓN DEL PALEOZOICO 

Esta es la historia del Paleozoico 
En donde existía la nada 
Que un día gobernó. 
El tiempo pasó 
Y la bacteria se formó. 
El Cámbrico inició 
Una enorme evolución. 

Hace 600 millones de años, 
Existió este periodo 
Que la materia originó 
Atmósfera oxidante. 
La pangea se formó 
Yo me pregunte. que mas se 
originó. 

CORO: 
Vida bajo el agua. 
Plantas marinas 
Y algas. 
Líquenes acuáticos, 
Primeros peces .... apareció .. 

Ahora es tiempo de hablar de 
otro periodo, 
Llamado el Devónico 
Con un clima cálido. 
Fue hace 395 millones de años 
En época pensilvónica. 
La pangea se separó. 

CORO: 
Vida ya en la superficie. 
Primeros reptiles 
Y anfibios. 
Existieron pantanos. 
Enormes insectos ... apareció ... 

Este es el fin de nuestra historia 
Porque el Paleozoico 
Ya por fin se terminó 
Y el gran Víctor 
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Nos pondrá un grande 1 O 
Por ser tan ingeniosos 
Y hacer las cosas bien. 

CORO: 
Sin el Paleozoico. 
No estaríamos aquí. 
Recuérdenlo muy bien. 
Aquí nos vamos, 
Éste es el fin. 

ACORDES: 

LA menor 
DO mayor 
SOL mayor 
Mil 

FA mayor 
SOL mayor 
LA menor 
FA mayor 
SOL mayor 
DO mayor 
MI menor 
FA mayor 
SOL mayor 
LA menor 
FA mayor 
MI? 



Lorena L. Muñoz Alatorre 
Asaf París 
Carlos Serrano 

Vida da vida 

Hay cenizas, mucha ceniza, alrededor de su creador, un volcán. 
Silencio. Silencio. Silencio, y comienza el movimiento. Entre las cenizas se ve que 
algo se mueve, circularmente, y se reproduce, de pronto se ve una cara que 
resalta, gris, y brazos que se forman, sobresalen, piernas, cuerpos de ceniza; 
ciegos. 

Sienten un calor, de su niñez, el olor a roca, el movimiento que alguna vez hubo; y 
como niños vuelven con su madre. 
Así como delfines, todos vuelven a la ceniza como si fuera su mar y hogar, y 
nadan hacia la boca del volcán, miles de cuerpos, sobresaliendo de vez en cuando 
parte de su espalda.y delicada columna; un movimiento que no cualquiera puede 
notar. 

Al caer todos en la boca, de pronto hay silencio de nuevo y luego, la reacción. Un 
sonido estruendoso, el humo y la materia incandescente explota y se puede ver 
como, casi como una fuente, sale disparada al cielo: lava caliente; cumpliendo el 
deseo de los "seres", ha vuelto ese calor, ese olor, los bloques, el temblar, y""" 
vez más sale danzante la hirviente materia. 

Pero algo pasa, algo es diferente, por que vida da vid, y el volcán se despega, la 
materia se moldean y forma un cuerpo no tan uniforme: brazos largos que 
desprenden piedra, piernas que no han terminado de surgir, hombros caídos y 
algo obeso es. Demasiada materia que cargar, escupe por la boca materia que se 
enfría, que asusta, que cautiva. 
Alguna se mueve lenta otra relativamente rápida, alumbrando los cielos, 
nublando los ojos. 

Pero algo sigue diferente i El movimiento, claro !, se mueve y ruge, es una bestia 
que escupe lava, que se camuflajea con la demás roca, no cualquiera lo puede 
ver, no cualquiera. 
Pero hay algo más ... tiene ojos, rojos y confusos, ¿qué verá?, colores volteados, 
colores que se confunden, se mal entienden. 
Un volcán daltónico. 

La casualidad se acerca, y el volcán se mueve sin notar, confundiendo al mar con 
uno de los suyos, lo ve rojo, lo ve caliente, y la ambición se planta en su 
pensamiento, y corre, acelera el paso y escupe con emoción, se tira a esa .. lava· 
provocando una descontrolante agitación, y sigue corriendo; pero súbitamente ya 
no puede escupir, le pesa el cuerpo, pero el quiere seguir, voltea hacia abajo y ve 
su cuerpo hecho roca, inmovilizado y no sabe la razón, el quiere seguir pero ahl 
se quedo. 

JIS 
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;, r,)(/J'(f los niílos? 
Aunque d evento está diseñado pam 
c~tudia111rs de sccunduria en adcluntc, 
11i.1c.Mros y adultos, hay una sección 
cspccííil para 11iílos llnrnada "¡.¡l"X1ha111bi110" 
en la que CSJliXiubra~ les impartiríln 
pl;íticas sencillas y divcitidas y acri~idndc~ 
di<litctic,1s para irlos i111rod11cicrulo en d 
mundo de ia geología 

Oecldcte, todo~ los t¡ue han ido~ los 
eventos mucriorcs han 1mlido muy 
comemos y no se arrcJlirntcn de 
haber ido. 

Mayores infooncs al 

01800 GEOMADIUO 

l 1
n1111m hf/.\ti/tii·M 

<'11 hidal¡:o. ( i>11 
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l·.I /'.lllJlll 1f1; 1:i:úlo¡;r;-; l.'11 111incr;1k:; 1kl 
c:okgio Marhi1I k i11vila :ti V huy1:do 
Nario11nl dt• (il-11h•,1~in t11 M111:1·. que 1'!:!<1 

\'('l. ~e ll1•v;11ú a (;1bo en el 1111111i1:ipio de 
Hua~.~n 1k Ornwpn 1:11 el ('st:iclo <le 

lfofolgo. 

¿ /~'n qw! consiste d 
evento'! 
El gmpo de geólogos en minerales del 
colegio Madrid organiza cada año este 
evento con el fin de dar o conocer In 
grun tique1.a en minerales de nuestro 
paf s y la mejor manera de su 
aprovechamiento pnru beneficio 
nacional. 

Se llevan a cabo actividades didécticas 
y rt.cre111iv11s dentro y füera de espacios 
mincrulógicos dirigidos a niveles 
escolares de secundaria en adelante 
para dar u conocer IRS principales 
propiedades de los mincrnlcs de 111 
región, los problemH a los que se 
cnfrcnt1t la zona, y las soluciones a los 
problemas junto con el buen 
aprovechamiento fisico y culturo! de 111 

región. 

¿Qué tipo de actividades 
se llevan a cabo? 

• Observüci6n de la región e 
identificación de minerales 
imporlantc!I en la zonu. 

• Determinación de la cdnd de 
una roca por nll.'<lio lle íslltopos. 

--------------""-""""•·--.. -· ---"··· 

• ldcntificnción de minc1ales y 
muteria orgánica en el suelo. 

• Posible cntradn a una sección 
de una mina con prcviit 
seguridad instalada. 

• Talleres de explicación 

• Actividndcs rccrcutivas. 

• Mucho míts 

¿Cuánto cuesta y cuándo 
se llevará a cabo? 
Se llevar6 a cabo del 3 ni 5 de Febrero 
y cuesta S 100 pesos rneKicanos 
incluyendo lunch y todo el evento. 

$ 140 incluycnclo transporte desde la 
ciudad de MéKico. 

Por sólo $299 más, incluye estancia en 
campamentos de ccoluri!lmo. 

/111uxc:11 de• /oJ pri.\11111.\' h11scí/lic:m 

¡,Qué tiene de elpec~al la 
ubicación de este año? 

Huascn de Ocnmpu es un lugar que 
tiene mucho contenido histórico y 
geológico. 

Tiene J impo1111ntes haciendas de 111 

época colonial directamente 
relacionadas con la minccalogíu. Tiene 
ademfts lns interesantisimas 
fom1acioncs de prismas basttlticos por 
efoctos de gmvcdncl y erosión (Se 
explica detalladamente en el evento) y 
sus minas que en la época colonial 
fueron explotudns con tccnologfo 
antigua para extraer metales valiosos, 
11hora contienen un alto contenido de 
minerales de mucha utilidad p11rn el 
estudio de la estratigrafla. Con este 
proyecto se intent11rá retomar las minas 
con más seguridad y con un objetivo 
ahora no comercial, sino cientlfico. 

¿Quiénes impartirán el 
curso? 
Los selectos integrantes del respetable 
grupo de geólogos en minerales del 
colegio Madrid y los invitados 
cs11ecialcs del irn1tituto de mineralogía 
de las islas Jo'iji: Crcpusio Peón y 
Pe1>itR Ccpcdo. 
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Visita al zoológico de Chapultepec 

~ de caminar un largo trecho en calidad de hormiga -por eJ 
amorrtonamierrto-. escuchando todo tipo de ofertas. bien gri'tadas. llegué al 
famosísimo zoológico de Chapultepec. Cuan grande fue mi sorpresa aJ ver que los 
animales que en mayor cantidad se encontraban. no eran los changos ni los 
pójaros. sino que los madrileiios. 
Y bien. me adentr~ en el bosque templado. lleno de humedad. que me dificultaba la 

respiración y encontré unos grandes árboles que proyectaban largas y frescas 
sombras. El clima era cólido. de pronto ad~í un letrero en el cielo que me dedo. 
"México es el país con mayor l'IJmero de especies de bosque 'templados en el 
mundo· ... quedé realmente sorprendida. iPor poco soy atacada por un oso grande y 
negro y por un puma!. pero me escondí sigilosamente y encontré a un hurcSn .sucwe 
como el terciopelo. sin darme cuenta. caí en un profundo sueffo al acariciarlo. 
Soné que iba al desierto. que el sol corroía mi cuerpo. me robaba enag(c. mis 
pasos eran pesados y darlos implicaba una enorme dificultad. a lo lejos divi~ a un 
dromedario. que no se veía tan cansado como yo. y llegaron a -mi mente 
alucinaciones: un lobo me platicaba que en Asia central hay desiertos en los que 
por cada gota de agua que pendra en el suelo se evaporan 270. de sólo pensarlo 
comencé a sacar llamas. di un paso mó.s y atravesé un cuadro de Eleonora 
Ca.rrington. donde los pecaris de collar me olfateaban ... comencé a gritar y 
desperté del sueffo. Estaba en el zoológico con mi hermana y mi madre entrando al 
la parte de los pastizales. De las mil veces que he ido al zoológico -uso de la 
hipérbole- ésta fue la primera vez en la que me di cuenta que tan. cruel es tener a 
un animal encerrado en un espacio mucho menor al que le correSponde según la 
madre Naturaleza y vi como los músculos del León y del Ttgre estaban da>iles. 
flócidos. es evidente que les hace falta correr, saltar y matar ... como su especie lo 
ha hecho durante la evolución. 

Bastante linda esta montada la parte marina. entre focas y osos polares 
alcancé a ver el azul. (Me refiero al azul de Rubén Darlo y de MircS). 
Fue muy interesante el descubrir que animales tan gordos como lo son el elefante 
y el hipopótamo. son netamente vegetarianos. como yo. que son un popo1illo. 
Al irme del zoológico. vi a un personaje ~stico de la Ciudad de México. 
esos que hablan y hablan y no dicen nada, disque dan consejos y curas para los 
males físicos y del corazón; tienen víboras. las retuercen y las hacen bailcr iqué 
chistosos son! 
Por último te quiuo decir gracias, Víctor. por ·obligarme• a conocer mi ciudad. "tan 
colorida y bella. con estos trabajos que nos enseffan no sdlo geografía. sino que nos 
forman como seres humanos. 

MARA POLGOVSKY EZCVRRA 4060 
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Argelia Serralde y Zavala 
Geografía 

"Dfscolorfn. colorado ..... 

2020 
12 de Abril de 2002 

¿Acaso el color de la piel nos hace personas diferentes, o bueno, mejor dicho, el hecho de nacer de 
una raza, tiene por qué marcar el rumbo y comportamiento de la vida de una persona? 

En esta lectura sobre la carta que el Piel Roja de Seattle escribe, pareciese que dependiendo de la 
raza a la que pertenezca una persona dependiera también su comportamiento para con la naturaleza y 
los seres que lo rodean; como si el color de la piel marcara la perspectiva que se tiene del mundo, y la 
forma de tratarlo, pues en este texto podemos ver que los pieles rojas sienten que existe una relación 
tierra-humanos bastante cercana, donde uno es parte del otro y \1 iceversa, y en la perspectiva de esta 
tribu, los Caras Pálidas son personas sin sentimientos, que no saben interpretar lo que la naturaleza les 
ofrece, pero ¿Será este defecto desde el nacimiento?, porque aparentemente los Caras Pálidas no saben 
hacer otra cosa que destruir por propio beneficio y a veces ni siquiera por esto y los Pieles Rojas no 
saben hacer otra cosa que amar a la naturaleza, pero, ¿No será tal vez el desarrollo de la cultura que 
tiene cada población?, cómo se va desenvolviendo debido a las características del medio que lo rodea, o 
su evolución en el tiempo y espacio. 

En la época que vivimos esta diferencia entre razas tiene un tono menos fuerte a como lo tenla haces 
algunos siglos, cuando a una persona que tenla el color de piel obscuro se le consideraba como un ser 
humano pero sin alma, como un niño, debido a que su lenguaje, hábitos, vestimenta y figura fisica no 
eran semejantes a los europeos, o bueno, ahf mismo en Europa, durante la 2da Guerra Mundial hubo 
persecución de personas que compartlan características físicas, y debido a su apariencia eran juzgadas 
como judíos y condenadas a la muerte automáticamente, y todo porque se querla tener a la "raza pura" 
para que con su perfección llevara el rumbo del mundo, pero, en realidad, sabemos que este concepto de 
la raza pura es pura imaginación y fe, puesto que no existe, a lo largo de la historia las razas han estado 
interactuando a pesar de los prejuicios, y el mestizaje ha sido a tal grado que en el mundo tal vez nadie 
sea de raza pura, por ejemplo, en el caso de México, gran parte de la población es resultado de la unión 
de europeos, asiáticos, africanos, y mismos americanos de otras regiones, lo que se llama raza de un 
lugar es algo que ahora está cambiando, pues el movimiento de intereses ha provocado que existan 
ciudades cosmopolitas, donde tanto se puede encontrar un "negro" como un "blanco" y un "amarillo" 
conviviendo; aunque no se ha de negar que todavía existen los conflictos raciales, o grupos que rechazan 
a otros grupos por la diferencia del color, como los grupos nazis, y aunque todavla existen, hay una 
apertura y tolerancia mayor para los demás con respecto al tono de la piel. 

La sociedad ha regido el comportamiento de las personas, para que esta máquina siga funcionando, se 
ha tenido que adaptar a los cambios de época, y lo que éstos conllevan, como el grado de aceptación de 
los demás grupos raciales y su cultura, pues, aunque cada cual sigue siendo humano a pesar de su raza, 
existe una fuerte diferencia entre culturas de lejano oriente, medio oriente, áfrica, europa, américa y las 
diferentes regiones del mundo, pues aunque el color no te determina la forma de ser, la ubicación de los 
grupos los forma, es como una evolución conjunta del medio ambiente y el hombre, y tanto un hombre 
Cara Pálida se puede adaptar a la cultura de los pieles rojas, como un piel roja se puede adaptar a la de 
los Caras Pálidas, pero esto es un proceso que requiere de trabajo y tiempo, pues una persona no va a 
cambiar su formación de la anoche a la mañana, si un niño "blanco" creciera con los Pieles Rojas, 
poseería la misma cultura y el mismo interés en la tierra, y si un Piel Roja se criara con una famllla de 
Cara Pálida, seguramente también portaría esa cultura. Esto nos sugiere que no se lleva la cultura en el 
ser de una raza, puesto que tanto el cara pálida criado con pieles rojas tendría las ganas de preservar la 
naturaleza, como el piel roja sentirla tan poco interés por el cuidado de ésta, asf, se muestra que aunque 
uno sea de una raza y el otro de la otra, no cambian sus sentimientos de la forma de ser criados, 
además, esto más que nada marca la diferencia de culturas y perspectivas, de acuerdo al desarrollo 
social y tecnológico, mientras unos prefieren la comodidad, otros prefieren la ecología, y esto, no se 
puede cambiar. 
Esta lectura parece tener la Intención de causar en el lector un sentimiento de amor hacia la tierra, los 
árboles, los ríos, etc., hacia los elementos que forman a la naturaleza, y hasta de cierto modo, crear lM'\8 
conciencia de lo que se hace con la naturaleza al querer aumentar los niveles de tecnología sin una 
forma considerada hacia la naturaleza. 

Esta lectura de la carta del Jefe Piel Roja de Seattle es interesante, ya que en cierta parte refleja el 
comportamiento del ser humano para con la naturaleza, y se ve de tal punto de vista donde la raza 
implica destrucción o protección del medio que lo rodea, sin que ésta sea el factor más Importante, sino 
que la cultura adquirida a través de los ancestros, determina el desenvolvimiento social. 
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Daniela Martagón 2050 

"El apetito de los Caras Pálidas terminará devorando todo lo que hay en las tierras hasta 
convertirlas en de.\·iertos( . .)EI hombre no teje el destino de la vida. El hombre e.r sólo una hebra de 
ese tejido. Lo que haga en el tejido se lo hace a sí mismu(. .. )De hoy en adelallle la vida ha 
terminado. Ahora empieza la sobrevil'encia. " 

Es curioso cómo el avance tecnológico se ha convertido en un retroceso cultural. Mientras cada vez 
más personas viven en un medio que de natural ya no tiene nada (ni siquiera el aire), las escasas 
culturas que han conservado sus antiguas tradiciones son lentamente consumidas por la 
globalización y el consumismo, que a fin de cuentas son resultado del capitalismo. 
La búsqueda de una subsistencia más cómoda y el astuto mercado en el que encontramos solución a 
nuestras insaciables necesidades han alimentado nuestro egocentrismo. puesto que hemos olvidado 
y nos han hecho olvidar que los productos y servicios que utilizamos tienen graves repercusiones 
sobre el medio ambiente. Lo peor es que esto no nos ha detenido ni siquiera por el hecho de afectar 
incluso a seres de nuestra propia especie: a aquellas culturas que, a pesar de las costumbres 
neoliberales de nuestra sociedad, han conservado sus creencias y con ellas, el respeto a la tierra y a 
la naturaleza. 
Al igual que la tribu de los Pieles Rojas, existen otros grupos humanos que se ven amena7.ados por 
otras tribus, gobiernos , empresas, cte. que han encontrado en sus territorios fabulosas 
oponunidades político-económicas, y no es necesario viajar a otro continente, ni tan al norte de 
América para encontrnrlos, ya que tenemos en México a un caso ejemplar: los grupos indígenas de 
Chiapas. Y son estos hechos. los que a través de algunas décadas, han propiciado la destrucción de 
hábitats que fueron formadas durante millones de años: intereses económicos. ¿O cuál es el origen 
de los presentes dailos ambientales? Los primeros indicios graves de contaminación provienen de la 
Revolución industrial y el comienzo del capitalismo. Producción en serie. fábricas, nuevas vías de 
comercio, neoliberalismo, empresas, potencias ... Una de las razones por las cuales Estados Unidos y 
Japón han adquirido tanto poder ha sido por su extenso mercado, que al menos en el primer caso ha 
provocado el dominio territorial y político de otras naciones y por lo tanto, la explotación de 
recursos ajenos. 
/\sí que en fa mayor parte del mundo, las vías de transpone son indispensables para el comercio de 
productos, al igual que los medios de comunicación para promover su compra y los recursos para 
proporcionar la energía necesaria para esto y demás servicios característicos de las ciudades (agua, 
transpone y luz). Evidentemente. todo lo mencionado trae consigo toda una serie de daños -en su 
11o.1yoria irreparables- al medio ambiente. Desafortunadamente esto es, por lo visto, un ciclo 
inquebrantable y dificil de modificar. 
Así que no es tan sorprendente que cobren mayor importancia los intereses de grandes potencias 
sobre peque11os grupos que en vez de tener un sistema capitalista, se inclinan hacia una especie de 
socialismo que ··no es de Estado ni mercado'", apoderándose de bastos territorios y explotando sus 
recursos, contaminándolos bajo el disfraz de grandes intenciones civiliwdoras y de desarrollo. 
Como ejemplo tenemos desde los contl iclos entre dos tribus hasta lo que podría ser el Plan Puebla
Panamá como producto de grandes instituciones financieras (Ranco Mundial. Banco 
Interamericano de Desarrollo y fondo Monetario Internacional junto con el Tratado de Libre 
Ct•mcrcio) con intereses sobre el Istmo de Tehuantepcc, habitado por una gran cantidad de pueblos 
inJ ígcnas. 
Pero qué se puede hacer. si es bien clara la dirección que va tomando la economía, asi como el 
comercio mundial, que ahora coincide aún más con nuestro nuevo gobierno. con tendencias yanquis 
más que otra cosa. 
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Koxana uovea Manmez. 
4040 

Geografia: Víctor Colín 

Yo oí la canción de Maná ·¿Dónde jugarán los niños?" d.onde. f)abla de que 
su abuelo le contó de· su infancia donde jugaba con.un. río limpio, en ·el aíre volaba 
papalotes etc.y yá murió el abuelo, pero con él todo eso y ahora el se pregunta en 
dónde jugarán los niños???. 

Esta canción te deja pensando pero yo creo que hubo millones de gente 
que la cantaban, les gustó y no cuidan al mundo. Es feo saber cómo era la ciudad 
antes y en qué se ha volvido y peor si te la imaginas en unos años; las ciuades 
crecen las áreas verdes se destruyen con tecnología o con contaminación, la 
naturaleza muere y nos volvemos un mundo entorpecido con las máquinas donde 
nos impresiona más el pensar menos y hacer menos trabajo para realizar algo, en 
vez de vivir tal vez con tecnología o sin ella pero cuidando la naturaleza, el aire 
nuestra vida. 

Es alterar este equilibrio de fa naturaleza y crear inventos que sin damos 
cuenta al momento destruimos y alteramos artificialmente nuestro medio 
provocando que fa naturaleza no lo pueda reconstruir y creando otro mundo donde 
la diversión ya no será volando papalotes en un cielo azul(como dice la canción), 
sino tras una máquina jugando videojuegos destructores. sin conocer la naturaieza 
y poder jugar con ella y disfrutarla, si no temiendo a las erupciones, terremotos, 
huracanes que no se pueden controlar. · 

La lectura de los Caras Pálidas decía que los elementos y la naturaleza no 
es posible comprarlos porque son sagrados(NO RENOBABLES) y si se acaban se 
acaban y tal vez tú no los veas acabarse pero que derecho tienes tú de evitar que 
otros los disfruten como tú y esa conciencia no les ha llegado ha mucha gente, 
como lo dice la canción y como decía el hombre es de la tierra y como hombres no 
deberíamos de meternos con ella y alterar el equilibrio que existe dentro de la 
naturaleza. Creo que esto depende de gran manera con una actitud de conciencia 
que no se nos ha inculcado en serio con gravedad. muchas veces: tíralo ahí no 
andes cargando, no se puede entrar con alimentos, etc y el problema se agranda, 
el usar coches, las fábricas, el C02, etc y no nos damos ·cuenta que en serio el 
problema se agranda y se acaba el cielo azul, el agua sin olor ... y más tarde dónde 
jugarán nuestros hijos. 

Tenemos una cultura de cambio y tecnología en vez de tenerla como un 
Piel Roja donde el aire es de gran valor, porque tcidos los seres compartimos el 
mismo aliento( árboles, animales, hombres)la tierra es sagrada; ·el agua. la 
naturaleza, igualdad entre animales y hombres; y así no estaríamos preocupados 
por la naturaleza, en verdad me gustaría haber conocido a esos animales ya 
extintos y hacer que los que están en extinción no se acaben y regresar cuando 
podías beber agua de un río, donde las calles eran fimPias(de carros, ruido, 
basura, gente)donde era otro mundo, otra vida, donde no importaba la naturaleza 
porque la tenías a un fado, pero el peligro es ahora cuando la vez perderse de tus 
manos, la vez escapar y no hacen nada por evitarto y a veces cuando te empeñas 
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••• enemigo de la humanidad. 

Hoy en dfa se escuchan por doquier comentarlos sobre la contamtnact6n y la 
ecolocfa: Consejos, acusactones, moralinas, culpas y ao&pes de pecho. Pero la 
realfdad es que pocos comentartas apuntan al verdadero canalla: el c:apttM, lm 
dueftos del dinero. Parece que no hay ntnaune barrera nt forma de detener el 
deterioro del planeta y de la vtda, stn detener los tntereses de tas arandes 
potencias, de las ar•ndes etqW'esBS que dominan las econorm.s cMl rnmdo. La 
manera de funcionar de estas corporaciones es el robo de las recursos naturmes 
del planeta y de las recursos •esptrttuales" de lm pueblos del mundo, pa,.. 
acumular rtqueza en manos de WMJS cuantas. No sólo quisieron comp ar .. el delo 
y el calor de la tterni• como decfa el Jefe SHttle, ahora quieren ..,. dueftol de 
todos los aenes y hasta patentarlos. Como para esos tntereses todo es mercancfll, 
la contamtnadón es sólo un efecto a lo mucho lamentable y nt modo. Par eso 
toda lucha por conservar el equtltbrfo ecol6elco, es parte de UN1 batalla mayor
contra el etwmtao prtnctpal, como dice el hirmo sandlntsta : "Luchamos conn el 
yanqui, enemtao de la humanidad". 

La producctón de basura es paru del slsteml económtc:o, como tambt6n lo es el 
desperdicio de enerafa, el despste de los suelos, el uso de plaautcldas, la 
producdón de enfermos y de pobles. Porque todo es ftelOClo y la finaltdld 
principal es hacer dlnenls. Las selva dM mundo • han Ido c:arwtrttendo en 
hamburaueSa$ para un aran monstruo que todo lo devora. La capa de mono • 
ha vuelto atre acondtc:tonado y de$odorante e$pray • .,_,, bosques, las entraftas 
mismas de la tierra y de los pueblm, son materia pr1rM de aparatos Inservibles, 
Jutuetes del monstruo que no puede dejar de consumir. Par eso, poblactones 
enteras mantienen el desarrollo y el confort de los pafses rtcos. Y estos pafses • 
autonombran ctvlltzados, roban el bienestar del mundo en nombf • de la 
ctvtuzactón y de mil maneras hlp6crttas dicen preocuparse par la ecalatfa y la 
contamtnactón, pero como el aobterno ".,tneo• por e~, se ntepn a ftrmar 
el tratado de Ktoto. No vtYtmos en un sistema racional y equltbrado donde lo 
Importante sea el bienestar eenerat y el amo de vtvtr y por lo tanto, .. un valor 
supremo conservar una relación equltbrada con el medio ambienta. Hablar de 
contamtnadón es hablar de la desllualdad y la tnjusttcta que existe entre pafse 
rtc:os y pobres, entre hombl es pabl es y rtcos. No puede hablarte de 
contamtnacfón como allO que puede controlarse con buena voluntad o..,...... 
la basura en tres bolsitas, stno hKtendo wr a todo el lftlndo qa» la única marw-a 
de no contamtnar es no produdendo ct.•c:has tmdc:os. 

Por tanto es correcto decir hoy cffl, comoya lo dKfa el jefe ptet roja, " ••• • hoy 
en adelante la vtde ha tenntnado. Ahora empina la ~-. Es d9ctr que 
estamos en una lucha par sobrftMr en este mundo tnmundo, la vtcta • ve 
completamente amenauda. La úntc:a manera de..,_. en esta aran t.taua es 
enfrentar y atacar al enemllO • la humanidad en todos las frentes. 
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-Otomo Katsuhiro-

2030.EI mundo esta al borde del colapso. La ciudad de Neotokio, 
ciudad post-atomica, se pierde en 101 lujos provenientes de la tec•ologia , el 
fetichismo y I• violencia excesiv•. Hay peleas entre bandas de"cyber-punkl" 
y manifestaciones, consecuenci• del resentimiento e inconformidad social. 

Falta conciencia, f•lta fe. Se perdio el control y el valor antes dado a 
la vida. Neotokio esta saturado de gente. No hay empleos suficientes, se 
puede deducir que la tecnologi• remplaz0 a la gent~ la cual anteriormente 
trabajab• par• producir lo necesario; ahora las maquinas son creadora, 109 
hombres destructores. La educacion fracasada completament~ en 101 
jovenes hay una notable falta de interes hacia el conocimiento. Babi- de 
una revolucion que determinan necesaria, pero no encuentran el "co ... " lli 
el "para que", prefieren olvidar y dirigir su furia hacia la ultra-violeacia y 
las drogas. Grupos terroristas plantan bombas en todas partes y hay 
infinitos enfrentamientos entre la gente y la policia (corrupta y criminal). 

Ailos atras, en un e:itperimento realizado entre cientificos, 
gobernantes y militares , se descubre una podero1i1ima fuerza, la fuerza de 
la union de la esencia de todas las cosas. La "memoria" de toda especi~ la 
"conciencia"; La podemos llamar mil cosas, ellos la llaman AKIRA. La 
gente, en su angustia e1istencial, dada por la terrible situacion social, busca 
una religion, algo en que creer. Hablan de la repentina evolucion de nuestra 
especi~ la evolucion hacia la pura y plena energia, el poder sin limites. Se 
necesita recuperar I• fe en una metropolis que se pud~ eacueatran aMeVas 
ideas y posibilidades,y en AKIRA el elemento para difundirlas. 

Los cientificos comienzan experimentos en seres humanos. La 
"siembran" la fuerza de AKIRA. Despuea se dan cuenta de lo 
contraprodugente que podria llqar a ser. El humano tiende a la escaividad 
y a la destruccion, y una vez d•da esta fuerza, la persoaa, se vuelve 
invencible e indetenible su cap•cidad y poder. El jefe del ejercito se propone 
detener a AKIRA, y hay un golpe de estado (el gobiereo no queria detemer el 
proyecto). Fin•lmente todo esfaerzo es ea vano, p11es por ser mal utilmcla, 
AKIRA se vuelve la herramienta de nuestra destruccion.Sera un puo hacia 
a tras en I• evolucion del homb~ todo por tentar al "destino"! •••••• 

125 



126 



.. -· 

127 



Mariana Cruz Zuleta 
2010 

LUCHAS 

Geografía 

Alguna vez, quizá no hace mucho tiempo, fuimos por los rumbos de lztapalapa, 
allá por "cárcel". Era de noche y nos extraviamos. A pesar de estar protegidos en 
nuestra "troca" yo me empecé a inquietar, atemorizar y ponerme como 
histérica. En estos días vimos una película de un amigo de mi padre, se llama (la 
pelicula, claro) "De la calle". Es una historia que lo atrapa a uno, se simpatiza 
con los personajes y se sufre un cruel desenlace. Me recordó aquella noche 
perdidos en el oriente de la ciudad. Bueno, me recordé yo, porque los demás no 
se inquietaron gran cosa. Como los tiempos no pasan en vano y lo que pasó en 
esos tiempos ha estado más bien "cabrayan", ahora que veo la película o nos 
perdemos por Ecatepec, ya sé que siento miedo de verme en la miseria urbana, 
tan violenta y degradante. Y al menos ya no me pongo tan histérica. 

Pero parece mentira que sobrevivamos tan campantes, como alguien dijo por 
allí, en nuestras callecitas de Tepepan, empedradas y con arbolitos, mientras 
otros chavos, aquí junto o en el centro o en lztapalapa etc., viven en las 
alcantarillas. Parece mentira que vemos en el diario (la Jornada of course) fotos 
de la guerra allá en ••. todas partes y estamos tan campantes escribiendo en la 
"compu ves?" un trabajo muy bonito con pies de página y número de lista. 
Parece mentira que nos parezca tan lejos. Parece mentira pero todo esto es 
geografía humana y también clases sociales + clases de zoquetes que dan clases 
(léase laboratorio de cómputo). "O sea no?" un océano de diferencias en un 
espacio minúsculo: la calle. Mi calle por ejemplo donde viven los arquitectos 
bien pípiris, junto a los maestros de PRl·maria, y enfrente los doscientos 
mazatecos de todas las edades en la casa de cartón. Pues si, creo que es 
geografía humana. 

Allí están, a nuestro lado los chavos que limpian el parabrisas. Pero están muy 
lejos. Viven y enfrentan un mundo (mas bien inframundo) que los despedaza. Y 
también están los munditos cerrados de casitas lindas en jardincitos "na is", con 
"tiras" que cuidan la puerta y señoras totalmente palacio. Todos en el mismo 
sitio, pero en distinto lugar. De eso habla "De la calle", la calle habla de eso. 
Creo que de geografía humana, entre tantas otras cosas. 
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Alcxandro Heiblum Robles 

Kah-leh Pch Tibet1 

"'T"úiet: :Región dé 2.s .:Km. 2 11úicadá e11 lá región S'Ur dé Cliina. Su territorio es una eran 
me.Ye/a. S11.Yuúsueló rico en likrro, oro y uranio. :Posee /á.r· mds grana--e.s montañas déf 
mundó. 7'oÚ. :lstimadá .13.s mi/limes dé liaúilantes. C~itaf L'/ía.J'a. fawma <!ficiaE C/iino 
.JJ/andárút. 
7'ai.r' no indi>;enárente, oCll_padÜ _por Cliína" 

2020 

El Tibet siempre ha sido un pais conservador, que rechaza la tecnologla y el avance industrial. Esto se debe a 
dos grandes factores. 
Un factor es su ubicación geográfica, ya que por mucho tiempo, al igual que china, se mantuvo aislado 

gracias a su relieve tan difrcH de acceder. El otro factor es su religión, ya que al inicio pretendió ser budista 
pero termino siendo casi otra cosa totalmente diferente, que ahora se le lama Budismo Tibetano ( y al paso 
de los chinos temo que en el futuro tenga Gue decir, se le llamaba). Los monjes tibetanos se enfocan en lo 
espiritual (o no-material), lo que hace que no ies importe la tecnología, ya que elos encuentran su comodidad 
en un templo. La mayorla de la gente tibetana veia a un monje como una persona exitosa, lo que los inducia a 
meter a sus hijos a los templos. Esta fe fervorosa Impidió un crecimiento tecnológico e industrial, pero permitió 
un desarrollo cultural impresionante, lo que a mi parecer enriquece más al humano. 
El Tibet permanecía en paz, hasta que en 1949 el ejército chino lamado "el ejército libertador del pueblo" 
invadió el Tlbet Ese ejército era muy numeroso y mucho mejor armado que los tibetanos, ya que ellos si 
avanzaron tecnológicamente. La invasión fue inevitable. 
Como era de suponerse todo fue por motivos políticos y económicos. La zona del Tibet proporciona una gran 
zona estratégica en Asia. Además en s:.s suelo hay oro, lo que lo hace muy vaioso, pero lo que realmente 
hace económicamente rico a ese sueio es el uranio. Un etemento demasiado caro y raro, además es el 
mater.al para obtener armamento nuclear. 
Por estos fines avariciosos se ha sactificado una cultura única. 
El Tibet tenla su propio idioma, el tibetano {de la unión de Tlbet-burmes), su propia reigión, su propia cultura, 

etc. Lo que más le dolió al Tibet fae que le impusieran la cultura china, ya que perdieron su idioma, su religi6n, 
su historia. 
Ahora en el Tibet se puede encontrar antros, discotecas, coca-cola, Mc'Oonalds, cosas que nunca ~ 
aparecido en el Tlbel Todo por la imposición china. Los chinos han destruido mas de la mitad de los templos 
tibetanos y han matado a más de las 213 partes de los rronjes tibetanos2, de los cuales la mayoria reside en 
la parte norte de la India, junto a! Dalai Lama XIV Tenm Gyatso Cherenzig. 
Los chinos invadieron y destruyeron tibet para tener mas dinero y mas armas, o sea para matar y saneler a 
mas humanos. para tirar bombas atómicas sobre otros pueblos y tener más poder, solo para el beoeiicio de 
unos cuantos. 
¿Es que el humano tiende a la autodestrucción?, como especie se pudiera deü que si, ejemplos bastan. Solo 
hay que ver a los vecinos del norte echando sus bombitas, oprimiendo pueblos que estén en oontra de su 
ideología, imponiendo sus doctrinas pollticas, económicas y sociales. O simpiemenle salr a la cale y ver dos 
ªhorno sapiens· luchar frenéticamente por que son de diferente raza, diferentes por fuera, igualas por denlro. 
O ver a un pueblo disque ªliberado" como se supone hicieron con Afganistán y que realmente está destruiX>. 
Si no basta uno puede ver una especie de reencamaci6n de los campos de co11ce11tración nazis en el tibet. ya 
que los chinos capturan a los monjes tibetanos y los mandan para alá, a esos ~ de tortura y masacre, 
donde residen 8milones de tibetanos, un dato alarmante, son demasiados humanos sufriendo. 
¿Será que todo eso sea una representación de lo que el himano es en esencia?, o no me explico porque esa 
ambición del poder que se da en diversas culturas, en casi todas. Ya veo porqué el anarquismo nunca triunfó, 
una comunidad humana sin alguien que tuviese el poder, algo como para lonesco. Creo que el jefe Piel_~·~ 

'"";ªrazón al deOC '""""ª "ét>O<a de-. y - la de_...,..., • 
1 "adios" Tibct WJ. 
~ Cifras oficiales. nada COflfiables -
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