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En esta ocasión Gaceta se pone a tono con el mes patrio y se pinta de rosa 
mexicano. Una vez pasada la conmemoración del 200 aniversario de la Inde-
pendencia y después de cinco gratificantes días de descanso y esparcimiento, 

esperamos que todos regresen cargados de energía y entusiasmo para cumplir con 
éxito los objetivos y metas del presente ciclo escolar. 

Gaceta te informa  del reciente nombramiento de nueve subdirectores de plantel, 
de los cuales te damos a conocer sus perfiles. Durante el acto de toma de protesta, 
nuestro director general invitó a los directivos a reforzar su compromiso con la 
Reforma Educativa, a promover que los profesores se sumen a los beneficios del 
programa de formación docente (Profordems), y a conjuntar esfuerzos para lograr la 
incorporación de todos los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Comunicamos con entusiasmo el reconocimiento del Colegio como entidad de cer-
tificación y evaluación de competencia laboral, lo que le permite garantizar que la 
formación laboral que reciben nuestros alumnos garantice su competitividad en el 
mercado laboral y productivo, lo cual es uno de los objetivos de la formación ba-
chiller. Sin salirnos del tema, te ofrecemos la segunda parte del proceso seguido en 
el Colegio para la actualización de los programas de estudio  del área de formación 
laboral.

Derivado del concurso Ponle nombre a tu escuela, organizado por la SEP y donde 
participaron nuestros alumnos, fueron ratificados los nombres de catorce de nues-
tros planteles y complementados los nombres de seis más. 

La sección de RIEMS nos brinda consejos útiles para hacer del deporte una actividad 
segura, orientaciones  más que oportunas toda vez que el nuevo programa de es-
tudios incorpora asignaturas de actividades físicas y deportivas como un elemento 
fundamental en la formación integral de nuestros alumnos. 

Este número de Gaceta presenta otros temas interesantes, mientras que la sección A 
tu salud ofrece la 3ª parte del artículo sobre nutrición,  la sección Aprendizaje Orga-
nizacional del Colegio de Bachilleres, nos muestra la importancia de disponer de un 
Sistema de Planeación de los Recursos de la Empresa (ERP por sus siglas en inglés) 
para un óptimo manejo de la información institucional. No se omite mencionar las 
secciones de Ciencia en breve y Portafolio de ideas que abordan temas relevantes de 
ciencia y de desarrollo personal, respectivamente.
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En el marco del Bicentenario de 
la Independencia y el Cente-
nario de la Revolución Mexi-

cana, el pasado 10 de septiembre, 
Roberto Castañón Romo, director 
general del Colegio de Bachilleres, 
develó la placa del  plantel 20 Del 
Valle “Matías Romero”, resultado 
del concurso Ponle Nombre a tu 
Escuela promovido por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) a 
través de la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior (SEMS).

El objetivo del concurso fue 
asignar a la escuela el nombre de 
un personaje destacado, así como 
impulsar la investigación y recu-
peración de la historia regional y 
local, además de fomentar la ha-
bilidad para el debate, el diálogo 
argumentativo y la persuasión en 
los jóvenes estudiantes.

Daniel Castañeda López, 
alumno de sexto semestre, quien 
habló en representación del equi-
po ganador de la propuesta “Ma-
tías Romero”, puntualizó que al 

enterarse de la convocatoria él y 
sus compañeros decidieron parti-
cipar, por lo que realizaron una in-
vestigación que les dio herramientas 
para defender su  propuesta el día 
del debate frente a los demás com-
petidores. 

Respecto a su propuesta —dijo— 
Matías Romero nació en la ciudad 
de Oaxaca en 1837. Años más tarde 
fue nombrado secretario de Hacien-
da por el presidente Juárez. No fue 
un teórico de la economía, sino un 
economista ejecutivo y práctico, e 
incluso nombrado representante de 
México en el extranjero, favorecien-
do la creación de un mercado nacio-
nal para atraer capital extranjero, 
principalmente de Estados Unidos.

Para Daniel Castañeda este ilus-
tre personaje es un ejemplo para 
cualquier alumno del Colegio de 
Bachilleres, pues llegó a los 18 años 
a la Ciudad de México para reali-
zar estudios superiores, meta que 
—dijo— muchos de nosotros que-
remos alcanzar. En su vida personal 
y profesional se guió por valores 

Se aSigna nuevo nombre al 
plantel 20 Del Valle “Matías RoMeRo”

como el patriotismo, la lealtad, la 
honestidad y un alto sentido del 
deber y la dedicación. 

En uso de la palabra Mariza Sa-
linas Sánchez, directora del plantel, 
precisó que para el correcto y ade-
cuado desarrollo de este concurso 
se formó de manera temporal el 
comité escolar Bicentenario, cons-
tituido por docentes y estudiantes 
encargados de investigar la fac-
tibilidad de modificar el nombre 
de la escuela, recibir los trabajos, 
integrar un jurado y organizar el 
debate en el que los alumnos partici-
pantes defendieron y argumentaron 
sus propuestas, así como comunicar 
los resultados al comité organizador.

El personal directivo, docente y 
administrativo del plantel  —subra-
yó— se siente orgulloso de la par-
ticipación de sus alumnos, porque 
hicieron un digno papel durante el 
concurso, mostrando sus habilidades 
de diálogo argumentativo en defen-
sa de sus propuestas, al lado de sus 
profesores, quienes los acompaña-
ron durante el proceso  

Ponle nombre a tu Escuela contó con la participación 
de 324 alumnos que integraron 62 equipos de investi-
gación.

En todos los planteles se llevó a cabo la ceremonia para 
dar a conocer el nombre asignado a cada plantel, ade-
más de reconocer a los alumnos que llevaron a cabo la 
investigación

En catorce planteles la investigación ganadora derivó 
en la ratificación de su nombre actual.

Los siguientes 6 planteles complementan su nombre a:

Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”•	

Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”•	

Plantel 13 Xochimilco Tepepan “Quirino Mendoza Cortés”•	

Plantel 14 Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas”•	

Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”•	

Plantel 20 Del Valle “Matías Romero”•	
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El 31 de agosto pasado, el director general del 
Colegio de Bachilleres, Roberto Castañón Romo, 
nombró a Armel Valencia Cenobio, María Yolan-

da Hernández Ostiguín, Francisco Cruz Gómez, Hugo 
Hernández Ortiz, Rodolfo Moisés Velasco Ortiz, Ana 
Merino Torres, Rubén Telésforo Jiménez, Armando 
Jesús Velasco Soriano e Ismael Vidal Fernández, sub-
directores de los planteles 1-El Rosario, 3-Iztacalco, 
4-Culhuacán, 10-Aeropuerto, 11-Nueva Atzacoalco, 
12-Nezahualcóyotl, 14-Milpa Alta, 15-Contreras y 16-
Tláhuac, respectivamente.     

En el acto, Castañón Romo habló de la responsabi-
lidad que asumen a partir de ese momento, ya que fue-
ron elegidos por los directores de sus planteles, como 
muestra fehaciente de la confianza que les tienen.

Comentó que este cargo será el camino para con-
cursar en el futuro por una dirección de plantel o je-
fatura de materia y precisó que ellos serán los enlaces 
permanentes con estos últimos.

El director general los exhortó a comprometerse 
con la Reforma Integral de la Educación Media Su-
perior (RIEMS), ya que aun cuando estamos trans-
formando con éxito al Colegio, todavía falta pulir los 
programas de primero y segundo semestres. Asimismo 
expresó que el Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior (Profordems) ofrece una vi-
sión global de la RIEMS, así como herramientas didác-
ticas y pedagógicas fundamentales para los profeso-
res, por lo que les pidió ser los principales promotores 
de ese Programa entre los académicos de su plantel 
para que se interesen en él y tenga mayor cobertura 
en la planta docente del Colegio de Bachilleres.

De igual manera destacó el papel de las tutorías en 
la implementación de la RIEMS, ya que son un apoyo 
básico para los jóvenes. También precisó la necesidad 
de valorar equitativamente la totalidad de las asigna-
turas del plan de estudios, para lograr el egreso de jó-
venes con una formación integral de calidad, pues en 
ocasiones se le brinda mayor importancia a las cien-
cias que a las actividades artísticas o deportivas. 

Castañón Romo expresó su deseo de que los 20 plan-
teles de nuestra institución ingresen al Sistema Nacional 
del Bachillerato, por lo que invitó a los nuevos subdirec-
tores a coordinar esfuerzos con sus directores para lograr 
la certificación de sus respectivos planteles.

“Que su labor sea un éxito; disfrútenla”, concluyó 
el funcionario.

Al hacer uso de la palabra, Luis Miguel Samperio 
Sánchez, secretario general, resaltó la importancia de 
los nombramientos, ya que los equipos de trabajo del 
Colegio de Bachilleres se ven reforzados, pues direc-
tor y subdirector “son como un matrimonio que debe 
avenirse bien, para beneficio de la institución y de los 
jóvenes”.

En su intervención, los nueve subdirectores agrade-
cieron esta oportunidad para demostrar sus capacida-
des y se comprometieron a brindar su máximo esfuerzo 
para lograr las metas institucionales y dar cumplimien-
to a la misión del Colegio de Bachilleres  

Toman posesión nueve 
subdirectores de plantel

Armel Valencia Cenobio, subdirector del 
Plantel 1-El Rosario

Armel Valencia Cenobio realizó su bachillerato 
en el Centro de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos número 5 Benito Juárez del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y estudió la licen-
ciatura en Administración Industrial en la Uni-
dad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Administrativas del IPN. 

En nuestra institución, a la que ingresó en 
1992, ha sido profesor de asignatura y jefe de Recursos Humanos, de la 
Unidad Administrativa y de CECAT. Hasta antes de su nuevo nombra-
miento se desempeñaba con subdirector del Plantel 11-Nueva Atza-

coalco, desde enero de 2008. 

María Yolanda Hernández Ostiguín, 
subdirectora del Plantel 3-Iztacalco

María Yolanda Hernández Ostiguín es egre-
sada del Plantel 12-Nezahualcóyotl y es li-
cenciada en Administración de Empresas por 
la Universidad Autónoma Metropolitana-
Unidad Iztapalapa (UAM-I).

Se incorporó a la institución en octubre 
de 1995 como jefa de la Unidad de Servicios 

de Apoyo Académico en el Plantel 12, donde posteriormente fue respon-
sable de Biblioteca y del Programa para una Formación Pertinente, así 
como profesora de asignatura. También se desempeñó como responsable 
del Centro de Estudios 3-Iztacalco y hasta antes de su actual designación 
era la subdirectora del Plantel 10-Aeropuerto, desde marzo de 2006. 

Francisco Cruz Gómez, subdirector del Plantel 4-Culhuacán 

Francisco Cruz Gómez cursó su bachillerato en 
la escuela General Enrique Ramírez, de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y es ingeniero químico, 
por el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárde-
nas ubicado en esa entidad. También tiene es-
tudios de maestría en Nuevas Tecnologías Apli-
cadas a la Educación que realizó en el Distrito 
Federal, en la Universidad Interamericana para 
el Desarrollo.

En el Colegio de Bachilleres, al que se sumó 
en agosto de 1999, se ha desempeñado como 
profesor de asignatura, jefe de materia de Física y Química y subdirector 
del Plantel 15-Conteras, cargo que ocupaba desde 2008 hasta la fecha.  

Hugo Hernández Ortiz, subdirector del Plantel 10-Aeropuerto 

Hugo Hernández Ortiz es egresado del Plantel 10-
Aeropuerto. Se graduó como contador público en 
la Escuela Superior de Comercio y Administración-
Unidad Santo Tomás del IPN.

Ingresó al Colegio de Bachilleres en agosto de 
2001 como profesor de Contabilidad y hasta antes 
de su actual designación fungía como jefe de la 
Academia de Formación Laboral, desde 2007.
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Rodolfo Moisés Velasco Ortiz, subdirector 
del Plantel 11-Nueva Atzacoalco

Rodolfo Moisés Velasco Ortiz hizo sus estudios 
de educación media superior en el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 1 (CECYT) 
del IPN y es ingeniero químico industrial, egresa-
do de la misma institución. Concluyó la Especia-
lidad en Competencias Docentes en la Enseñanza 
Media Superior y actualmente está preparando 

su certificación.   
Se sumó a la filas del Colegio de Bachilleres en 1981 como profesor 

de Matemáticas. También ha fungido como jefe de materia de dicha 
disciplina, coordinador del Programa para una Formación Pertinente y de 
2004 a la fecha de su reciente designación, fue titular de la jefatura de 
Matemáticas del Plantel 11-Nueva Atzacoalco.
   
Ana Merino Torres, subdirectora del 
Plantel 12-Nezahualcóyotl

Ana Merino Torres realizó su bachillerato en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades-Oriente 
de la UNAM y tiene el título de licenciada en 
Sociología por la Facultad de Estudios Supe-
riores-Aragón, perteneciente también a esa 
Universidad.
 En nuestra institución se ha desempeñado como 
profesora de asignatura y hasta antes de asumir su nueva responsabi-
lidad fungía como jefa de materia de Ciencias Sociales e Historia, desde 
febrero del 2000.  

Rubén Telésforo Jiménez, subdirector del 
Plantel 14-Milpa Alta 

Rubén Telésforo Jiménez es egresado de la 
Escuela Nacional Preparatoria Número 6 de 
la UNAM y es Ingeniero Mecánico Electricis-
ta por la Facultad de Ingeniería de la misma 
Universidad. 

Ingresó a nuestra institución en 1988 como 
responsable de Biblioteca. También ha sido 

responsable de Mantenimiento y jefe de materia de Física. Antes de 
asumir su nueva responsabilidad era jefe de materia de Matemáticas 
del Plantel 14-Milpa Alta, desde 1994.

Armando Jesús Velasco Soriano, 
subdirector del Plantel 15-Contreras  

Armando Jesús Velasco Soriano realizó el 
bachillerato en el Plantel 15-Contreras y 
estudió Ingeniería Química en la UNAM. 
También cursó el Diplomado Básico en Edu-
cación Química para el Colegio de Bachille-
res 2001.

En el Colegio de Bachilleres, al que in-
gresó en septiembre de 1996 como profesor de asignatura, ha sido 
laboratorista de Física, jefe de materia de Matemáticas en el Plantel 
15-Contreras y ha colaborado en distintos programas como los proyec-
tos institucionales Banco de Reactivos para la Evaluación del Aprendi-
zaje y Práctica Educativa, así como en los programas de Acreditación 
de Alto Rendimiento y Propedéutico de Nivelación Académica, entre 

otros. Desde marzo de 2007 y hasta antes de su 
nueva designación se desempeñaba como jefe de 
materia de Matemáticas en el Plantel 17-Huaya-
milpas Pedregal. 

Ismael Vidal Fernández, subdirector del 
Plantel 16-Tláhuac

Ismael Vidal Fernández cursó el bachillerato en la 
Universidad del Valle de México Campus Tlalpan. 
Se graduó como licenciado en 
Psicología por la UAM Xochimil-
co y estudió el diplomado Pro-
grama de apoyo a las y los jóve-
nes de educación media superior 
para el desarrollo de su proyecto 
de vida y la prevención en situa-
ciones de riesgo, de la Secretaría 
de Educación Pública. Tiene una 
especialidad en Competencias 
Docentes para la Educación Media Superior por la 
Universidad Pedagógica Nacional.

En nuestra institución, a la que ingresó el 14 
de febrero de 2000 se ha desarrollado como pro-
fesor, analista en el Departamento de Orientación, 
responsable de Biblioteca, instructor del Centro 
de Actualización y Formación Docente, jefe de la 
Unidad de Servicios de Apoyo Académico y jefe 
de materia de CECAT. Antes de ser nombrado sub-
director, se desempeñaba como orientador en el 
Plantel 4-Culhuacán.

Ángel Trujillo 
Negrete, nuevo 
director de 
Administración 
Presupuestal 
y Recursos 
Financieros

A partir del 17 de 
septiembre, Ángel 

Trujillo Negrete asume el cargo de director de Adminis-
tración Presupuestal y Recursos Financieros.

Durante la presentación ante su equipo de trabajo, el 
director general del Colegio de Bachilleres, Roberto 
Castañón Romo, mencionó que Trujillo Negrete es una 
persona con experiencia que se ha desempeñado en 
puestos de gran responsabilidad en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su intervención, Trujillo Negrete agradeció la con-
fianza para asumir esta responsabilidad: “Me siento 
muy comprometido porque las expectativas son altas, 
así que espero cumplirlas, pues lo más importante es 
dejar un valor agregado para la institución”. 

Ángel Trujillo Negrete es licenciado en Administración 
por la UNAM, y cursó estudios de maestría en Psico-
logía Social en la misma institución 
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El 7 de septiembre pasado, Ro-
berto Castañón Romo, director 
general del Colegio de Bachille-

res, recibió de manos de su homólogo 
del Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer), Sergio Gerardo 
García-Bullé García, la cédula que 
acredita a nuestra institución como 
entidad de certificación y evalua-
ción de competencia laboral.  

En uso de la palabra Castañón 
Romo comentó que desde que ini-
ció la instrumentación de la Refor-
ma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) en el Colegio de 
Bachilleres, uno de los grandes retos 
era cómo íbamos a dar el giro hacia 
las competencias en la formación 
para el trabajo que ofrecíamos.

Señaló que a la institución le 
preocupaba vincularse con empre-
sas e industrias para detectar la per-
tinencia y relevancia que habría de 
imprimir en la formación laboral de los 
bachilleres.

En ese entonces —dijo— llegó 
Sergio Gerardo García-Bullé Gar-
cía al Conocer para transformarlo 
y posteriormente tuvimos una re-
unión de trabajo que nos facilitó 
el camino para definir el enfoque 
de competencias en la formación 
laboral; sin embargo —reconoció— 
también nos preocupaba la certi-
ficación de nuestros profesores y 
trabajadores. Por ello agradeció la 
asesoría y confianza del Conocer.

Luis Miguel Samperio Sánchez, 
secretario general de nuestra ins-
titución, indicó que desde 2002 el 
Colegio de Bachilleres había parti-
cipado en el sistema de normaliza-
ción y competencia laboral, ya que 
estaba acreditado como centro de 
evaluación, lo cual nos llevó a pro-
ducir y promover la cultura de la 
certificación de la competencia la-
boral entre los estudiantes, y hubo 
intentos de buscar la certificación 
de los docentes.

Esta experiencia —agregó— dio 
algunos frutos, pues a 2009 logra-
mos certificar a 381 personas; ese 
mismo año reiniciamos nuestra re-
lación con el Conocer y se contem-
pló la posibilidad de que el Colegio 
dejara de ser un centro de evalua-
ción de competencia laboral y se 
convirtiera en una instancia de cer-
tificación y evaluación, lo cual hoy 
es una realidad.

Con la acreditación del Cono-
cer lograremos reducir los tiempos 
y optimizaremos las posibilidades 
de certificación de competencias 
laborales no solamente de los jóve-
nes, sino también de los docentes 
y trabajadores. Además tendremos 
correspondencia con lo que plantea 
la RIEMS en términos de compe-
tencia laboral, ya que utilizaremos 
como referentes los estándares de 
competencias, pero lo más relevan-
te es que ofreceremos a los jóvenes 
la posibilidad de certificarse con 

Los alumnos del Colegio podrán ahora 
certificarse en competencias laborales

una serie de estándares que tienen 
un referente en el mercado laboral, 
dándoles la posibilidad real de in-
corporarse a éste.

Por su parte, Sergio Gerardo 
García-Bullé García expresó su be-
neplácito de que el Colegio de Ba-
chilleres se acredite como entidad 
de certificación y evaluación de 
competencia laboral. Cuando una 
institución como esta se suma al 
sistema nacional de competencias, 
éste se fortalece, lo cual es un or-
gullo, aseveró.

Al hablar sobre la labor de la 
institución que dirige apuntó que 
Conocer es una entidad paraesta-
tal sectorizada de la Secretaría de 
Educación Pública que impulsa el 
desarrollo del modelo de gestión por 
competencias con el fin de elevar la 
competitividad y la alta productivi-
dad en los diversos sectores del país.

Dijo que su propósito principal 
es promover que en México surja un 
sistema nacional de competencias 
como instrumento adicional para 
impulsar la competitividad econó-
mica y el desarrollo social.

Conocer busca impulsar el sis-
tema nacional de competencias con 
base en tres elementos fundamen-
tales: 1) promoción de los comités 
sectoriales de gestión por compe-
tencias, que son la célula central 
del sistema; 2) registro nacional de 
estándares, los cuales se convierten 
en certificables por la autoridad 
educativa del país, y 3) rediseño de 
toda la estructura de evaluación y 
certificación en el país.

A partir de hoy —expuso— el 
Colegio de Bachilleres podrá utilizar 
diferentes estándares de competencia 
disponibles en el mercado para eva-
luar y certificar competencias de los 
alumnos de los 20 planteles, teniendo 
el control del costo y del proceso.

“Espero que este sea el principio 
de una nueva acción de valor como 
todas las que ha desarrollado el Cole-
gio de Bachilleres en más de 30 años 
de existencia. En el Conocer estamos 
listos para apoyarlos en esta tarea”, 
concluyó el funcionario 
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Rosa seco

Al doctor Richard Wiseman, pro-
fesor de la Universidad de Her-
tfordshire, en el Reino Unido, 

se le ocurrió hacer un experimento 
—que duró diez años e implicó a mil 
personas— entre individuos suer-
tudos, y otros con mala suerte. Él 
quería saber por qué unas personas 
tienen buena suerte y a otras siem-
pre les ocurren todas las desgracias. 
Observó que tanto las cosas buenas 
como las malas les están ocurriendo 
todo el tiempo a toda la gente. Sin 
embargo, unos tienen suerte y otros 
no. Lo que hace la diferencia, en-
tre unos y otros, dice Wiseman, es 
la actitud que se tome frente a los 
eventos buenos o malos. Descubrió 
que los que tenían suerte tomaban 
actitudes similares frente a hechos 
similares y sus contrapartes, los des-
graciados, coincidían pero en acti-
tudes opuestas a los agraciados.

Los suertudos, concluyó el investi-
gador en su análisis: 

1. Tienden a maximizar sus oportu-
nidades
2. Prestan atención a su intuición 
razonada
3. Tienen un panorama abierto de 
las situaciones para ver las oportu-
nidades
4. Prevén resultados positivos de 
sus acciones, y 
5. No se doblegan ante las adver-
sidades

¡Qué mala 
Suerte tengo!

Después de años de entrevistas, cues-
tionarios aplicados y experimentos 
alrededor del tema, para Wiseman 
resulta obvio que cada uno de no-
sotros va creando, sin ser totalmente 
consciente de ello, su buena y su mala 
suerte mediante su forma de actuar y 
de pensar. 

Durante los años que duró el estu-
dio realizó un experimento que se 
ha hecho muy famoso y que con-
firma sus teorías: le presenta a una 
audiencia un video de 30 segundos 
de un juego de basquetbol, en el que 
se ve a tres jugadores con playera 
blanca y tres con playera negra; el 
investigador le pide al público que 
cuente el número de veces que los 
jugadores de playera blanca se pa-
san la bola. A la mitad del video, 
entra al juego un hombre disfraza-
do de gorila, se pasea entre los ju-
gadores, se palmea el pecho frente 
a la cámara y sale. Cuando el video 
termina, muchos de los videntes de 
la audiencia ¡no vieron al gorila! 
¿Cómo se explica esto? Wiseman 
dice que el cerebro humano está 
enfocado a saciar el hambre o la sed 
cuando tenemos hambre o estamos 
sedientos, es decir, está enfocado a 
ciertas cosas específicas y le cuesta 
trabajo encontrarse con situaciones 
que pueden ser obvias, pero inespe-
radas. La audiencia del experimento 
no esperaba ver un gorila y... no lo 
vio. Lo mismo pasa con las oportu-
nidades: están ahí, pero no todos 
las vemos. 

Los suertudos tienen una visión más 
relajada de los hechos cotidianos y 
son capaces de ver “toda la película 
completa” y eso les da la posibilidad 
de aprovechar las oportunidades; 
parecería que ven más con menos 
esfuerzo. 

En realidad, los suertudos se crean 
su entorno de suerte abriendo sus 
horizontes y sus relaciones: siendo 
creativos, aumentando las relacio-
nes sociales, introduciendo cambios 
positivos en el quehacer rutinario 
diario. 

A las personas con suerte las opor-
tunidades no les caen como man-
zanas maduras en el regazo. Por el 
contrario, los que tienen suerte en 
la vida están, consciente o incons-
cientemente, haciendo toda clase 
de cosas para incrementar todos 
los días su buena fortuna. Buscan 
tener el panorama completo, tienen 
su mente abierta a lo inesperado, 
rompen rutinas y se conectan con 
otros. Todo lo anterior implica tra-
bajo, pero es bien recompensado. 
Hay que hacer el esfuerzo  
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CienCia 
en breve

Tomás GaRza

Es interesante dar algunos ante-
cedentes históricos de la revo-
lución copernicana, uno de los 

saltos más importantes en el pensa-
miento occidental, cuyo impacto tras-
cendió los límites de la astronomía y 
fue decisivo para la consolidación del 
movimiento renacentista en Euro-
pa. Recordemos que en los últimos 
cuatro o cinco siglos a.C. el desa-
rrollo de la ciencia había seguido un 
curso fructífero en la Grecia clásica. 
A pesar de que el imperio romano 
nunca mostró un interés especial 
en la ciencia —y su desarrollo se dio 
básicamente en los territorios con-
quistados, más que en la metrópoli 
imperial— tampoco hubo una polí-
tica de acoso o persecución siste-
mática hacia quienes se dedicaban 
al quehacer científico o intelectual 
en general. La religión en Roma era 
un asunto bastante laxo, sus dioses 
participaban de manera un poco 
confusa en los asuntos de los hom-
bres y, sobre todo, no trascendía 
hacia las cuestiones filosóficas y 
cosmológicas. La política de con-
quista de los romanos tenía un sen-
tido puramente económico y políti-
co, y no derivaba hacia la religión; 
generalmente se dejaba en libertad 
a los pueblos sojuzgados para con-
servar sus creencias y practicar sus 
cultos, siempre que se cumpliera 
con las obligaciones tributarias y se 
respetaran, de manera más o menos 
flexible, las leyes romanas. 

Ahora bien, el cristianismo, que se 
inicia como una secta judía a la 
muerte de Jesús, lleva desde su ori-
gen un carácter proselitista: ya los 
primeros evangelistas considera-
ban casi como obligatorio difundir 
las enseñanzas de aquél y convertir 
a cuanta gente fuera posible a la 
nueva religión. Y, claro, al lado de 

La revolución 
de Copérnico

los dioses romanos, cuya religión 
carecía de una estructura concep-
tual sólida, las doctrinas cristianas 
sencillas, fáciles de comprender, 
orientadas a las nociones de bon-
dad, perdón y austeridad, descar-
tando muchas de las rigideces del 
Antiguo Testamento y dando cabida 
privilegiada y sin restricciones a los 
desposeídos y a los “pobres en espí-
ritu”, prendió con enorme rapidez, 
en un principio en la región oriental 
del Mediterráneo, y posteriormen-
te se propagó hacia la metrópoli 
romana hasta que, hacia fines del 
siglo IV d.C., se estableció como la 
religión oficial del imperio. 

En las últimas épocas del imperio, 
con la creciente autoridad de la 
Iglesia católica romana en materia 
de dogmas religiosos, se dio una ba-
talla firme contra la ciencia griega, 
imponiendo la interpretación estre-
cha y literal de los textos bíblicos 
y rechazando, cada vez con más 
fuerza, todo lo que no estuviera de 
acuerdo con las doctrinas teológi-
cas. Ese fue el estado de cosas en el 
mundo occidental hasta principios 
del siglo XVI, doce siglos de prohibi-
ción estricta para pensar y especular 
libremente, bajo penas severas que 

incluían la muerte en la hoguera, 
como sufrieran tantos intelectuales 
a lo largo de ese periodo.

Son numerosos los temas en que 
los textos bíblicos se refieren a la 
idea y concepción del universo. El 
lector interesado en conocer más al 
respecto puede buscar en http://hy-
pertextbook.com/eworld/geocen-
tric.shtml#preface (en inglés), don-
de encontrará un buen número de 
citas textuales del Antiguo Testa-
mento en las que se hace mención 
al proceso de creación del universo; 
a nuestro planeta como el centro 
del mismo, y a la forma plana de la 
Tierra. Mucho hubo de esforzarse 
el célebre matemático y astrónomo 
del siglo II de nuestra era, Claudio 
Ptolomeo, para ajustar sus teorías 
científicas a la ortodoxia religiosa 
y, en particular, nos presenta un 
universo donde los cuerpos celestes 
giran en órbitas circulares en torno 
a su centro estacionario, que es la 
Tierra. Las estrellas estarían incrus-
tadas en una gran esfera exterior 
que giraba rápidamente, dando una 
vuelta completa cada día, en tan-
to que cada planeta, el Sol y la Luna 
estarían incrustados en sus propias 
esferas, de menor tamaño. El sistema 
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ptolomaico empleaba una serie de 
artificios muy elaborados, como 
los llamados epiciclos, deferentes y 
ecuantes para dar cuenta del hecho de 
que las trayectorias de los cuerpos en 
el sistema solar no eran sencillas órbi-
tas circulares centradas en la Tierra.

Hubieron de transcurrir casi catorce 
siglos para que una de las grandes 
mentes en la historia de la ciencia 
pusiera las bases de una concepción 
del Universo que fuera compatible 
con la experiencia. En realidad, so-
lamente un observador experimen-
tado y sagaz podría darse cuenta de 
que es la Tierra la que gira alrededor 
del Sol, y no al revés. Nuestra expe-
riencia cotidiana (y eso, para quie-
nes tienen la curiosidad de observar 
el firmamento por las noches, lo 
que no es fácil en una ciudad como 
la nuestra) no aporta, a primera 
vista, elementos para darse cuen-
ta de ello. Ahora bien, si hacemos 
una diferencia entre las estrellas 
—que muestran un comportamien-
to bastante regular y que podría ser 
congruente con la noción de que 
la Tierra es el centro del univer-
so— y los planetas visibles a simple 
vista, resulta que éstos se mueven 
de manera bastante extraña: su 
travesía por el cielo sigue una tra-
yectoria inexplicable, pues después 
de seguir en apariencia una órbita 
regular durante algún tiempo, sú-
bitamente parecen regresar en di-
rección opuesta a la que llevaban, 
para volver a la anterior después de 
cierto lapso. En otras palabras, los 
planetas no parecen seguir las ór-
bitas circulares en su camino por el 
cielo como hacen las estrellas, que 
no forman parte del sistema solar 
(como sabemos ahora).

Hay, entonces, tres vías para en-
frentarse a una situación de esta 
naturaleza: la primera, que consis-
te en hacer trampa e ignorar los 
hechos, atribuyéndolos, por ejem-
plo, a aberraciones inexplicables o 
simples espejismos; la segunda, que 

propone una teoría algo enredada 
y contrahecha, ayudada por una 
cierta manipulación de las obser-
vaciones, y que aparentemente no 
entra en contradicción con los dog-
mas establecidos y, la tercera, que 
requiere  una gran valentía personal 
para enfrentarse a la sociedad (y a 
los riesgos de ir contra los dogmas 
de observancia obligatoria), que 
consiste en admitir que la teoría 
generalmente aceptada es errónea 
y proponer una alternativa.

Correspondió, en el siglo XVI, a un 
monje católico tomar el toro por los 
cuernos y proponer una teoría al-
ternativa a la de Ptolomeo, ponien-
do al Sol en el centro del Universo. 
Copérnico (Copernicus es la versión 
latinizada del nombre polaco Koper-
nigk) trabajó intensamente durante 
muchos años para encontrar, final-
mente, que una teoría heliocéntrica 
(esto es, la idea de que el Sol, y no 
la Tierra, es el que está situado en el 
centro del Universo) explica de ma-
nera más sencilla los movimientos 
observados de los planetas. En su li-
bro Sobre las revoluciones de los orbes 
celestes, una de las obras maestras en 
la historia de la humanidad, que salió 
a la luz en 1543, año de su muerte, 
hace ver que el movimiento de los 
planetas, según se observa desde la 
Tierra, muestra trayectorias que son 
sencillamente ilusiones ópticas de-

bidas al movimiento del nuestro. En 
otra entrega de esta serie se puso 
como ejemplo sencillo de esta si-
tuación lo que se observa desde un 
coche en movimiento respecto de 
otro objeto también en movimien-
to. Así, alguien que se desplace en 
la cercanía de un avión aproximán-
dose a un aeropuerto a baja velo-
cidad puede tener sensaciones muy 
diferentes según la dirección de 
su movimiento respecto del avión: 
puede percibirlo (durante un corto 
tiempo) como si estuviera inmóvil, 
e incluso como si tuviera un movi-
miento retrógrado (hacia atrás). De 
la misma manera, se explican sin 
problema las aparentemente abe-
rrantes trayectorias de los planetas, 
al asumir que ellos, igual que la Tie-
rra, giran alrededor del Sol. 

No es fácil imaginar el profundo im-
pacto que tuvo la obra de Copérnico 
en el mundo occidental. Desde un 
punto de vista intelectual, es como 
si repentinamente se hubiera desco-
rrido un espeso cortinaje y se dejara 
una amplia libertad para tratar de 
entender los fenómenos de la na-
turaleza sin los grilletes del dogma 
religioso. Y si la nueva concepción 
del Universo daba por tierra con las 
teorías ortodoxas al explicar de ma-
nera tan sencilla cuestiones que por 
muchos siglos habían preocupado 
a los más ilustres pensadores, es 
cierto que dejó muchos problemas 
abiertos —para comenzar, sabemos 
ahora que el Sol tampoco es el cen-
tro del Universo y que los planetas 
no se mueven en órbitas circulares, 
de modo que la teoría de Copérnico 
no resolvía todo—, pero lo impor-
tante es que demostró que la liber-
tad intelectual bien utilizada puede 
tener consecuencias de muy largo 
alcance. Copérnico abrió la puerta 
para que sus sucesores: Kepler, Ga-
lileo, Newton, y todos los científicos 
de la época moderna pudieran uti-
lizar sin restricciones oscurantistas 
sus extraordinarias dotes en la ta-
rea de entender la naturaleza  
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caRlos FieRRo Rojas

El reto en el campo de la educación física y el 
deporte exige que la preparación del alum-
no cubra las necesidades más elementales 

de una buena formación física. No sólo de los 
más aptos motrizmente, sino también de la po-
blación en general. El Colegio de Bachilleres, al 
elaborar los programas de las asignaturas Acti-
vidades Físicas y Deportivas I y II correspondientes 
a primero y segundo semestres, respectivamente, 
vio una oportunidad para incidir en el desarrollo 
de los alumnos, así como en el mejoramiento de 
nuestra cultura física institucional.

El desarrollo y aplicación de estos programas 
tiene como objeto elevar la salud y la calidad 
de vida de los estudiantes, considerando cier-
tos aspectos importantes, como el desarrollo 
de competencias motrices y, sobre todo, ga-
rantizar la seguridad del estudiante al realizar 
ejercicios físicos. 

La Educación Física hoy en día cumple la fun-
ción de transmitir a los alumnos y a la sociedad 
en general conocimientos relativos al cuidado 
del cuerpo y la salud. Estos aspectos son aten-
didos desde el punto de vista conceptual, de  
procedimiento y de actitud, contribuyendo así 
al proceso de desarrollo de las personas “ade-
cuadas físicamente”. 

Por lo anterior debemos tener en cuentan que 
la práctica de las actividades físicas, deportivas 
y de salud es un verdadero contenido de ense-
ñanza, ya sea en el aula o fuera de ella. 

La actividad física y deportiva segura debe 
cumplir los siguientes aspectos:

Gratificante. La actividad física es calificada de 
saludable; sin embargo, no lo será si no produ-
ce placer a quien la practica. Si el tema de la 
salud es el único motivo por el que las personas 
participan en programas de ejercicios físicos, es 

Actividades Físicas y Deportivas 
Practícalas de manera segura
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muy posible que los abandonen al 
poco tiempo de haber iniciado si no 
resultan satisfactorios.

Continua. Si no damos continuidad 
a la práctica de la actividad física, 
difícilmente podremos ver resulta-
dos favorables en nuestra salud y 
calidad de vida; por lo tanto, es bien 
importante que integremos la Edu-
cación Física como un estilo de vida.
Autónoma. Una vez que hemos de-
cidido hacer de la actividad física 
un estilo de vida, es de vital impor-
tancia decidir aspectos como inten-
sidad, volumen y descanso.
Segura. Los aspectos que debemos 
de tener en cuenta a la hora de rea-
lizar algún ejercicio físico o progra-
ma de ejercicios son muy diversos. 
De todos ellos retomo algunos de 
los más importantes:

Calentamiento: •	 En toda prácti-
ca de la actividad física siem-
pre debemos llevar una estruc-
tura de inicio, parte central y 
término, a fin de llevar nuestro 
esfuerzo físico en un orden pro-
gresivo, disponer nuestro orga-
nismo a la práctica del ejercicio 
físico y prevenir lesiones. 
Ejercicios contraindicados:•	  Se 
deben evitar ejercicios que su-
pongan un riesgo para la salud 
por ser excesivos, más que por 
su intensidad y duración, por-
que sean contrarios a la mecá-
nica natural de las articulacio-
nes, sobre todo movimientos 
relacionados con la columna 

vertebral y rodillas (por ejem-
plo. círculos de cuello, tronco y 
rodilla).
Regular nuestra intensidad:•	  De-
bemos regular el esfuerzo de 
nuestro organismo a la hora 
de realizar una actividad física, 
controlando el nivel de intensi-
dad con la que se realiza, pro-
curando una práctica modera-
da y adecuada dentro de lo que se 
entiende como Zona de Actividad 
Física Saludable que se sitúa entre 
50% y 60% de nuestra Frecuen-
cia Cardiaca Máxima.

Como nos podemos dar cuenta, la 
práctica cotidiana de actividad físi-
ca y deportiva, en condiciones nu-
tricionales, higiénicas y de reposo, 
mejora en el alumno y deportista el 
adecuado funcionamiento de órga-
nos y sistemas, que en suma facili-

Fuentes:

BaUTisTa, YoliTzma. análisis de la inTeRacción enTRe acTividad Física, salUd Y edUcación Física. conGReso inTeRnacional de edUcación Física en eseF, méxico, 
d.F., 2004.
Blasco, T. (1994).“acTividad Física Y salUd”. ed. maRTínez Roca, madRid

calzado, miGUel. TRaTamienTo de la edUcación paRa la paz medianTe acTividades Físicas coopeRaTivas. sevilla, españa, 2005.
conTReRas, o. R. didácTica de la edUcación Física: Un enFoqUe consTRUcTivisTa. BaRcelona, inde, 1998.
devis, d. josé (2000). “acTividad Física, depoRTe Y salUd”, ediToRial inde, BaRcelona, españa.
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FRaile, anTonio eT al. acTividad Física Y salUd. edUcación secUndaRia, jUnTa de casTilla Y león, españa.

tan los procesos de crecimiento, de-
sarrollo y adquisición de habilidades 
específicas deportivas y cognitivas. 

El ejercicio físico, como hábito de 
conducta, representa una opción 
divertida, funcional y variada para 
ser practicada durante el tiempo 
libre del alumno, así como su desa-
rrollo, ayuda a liberar tensiones, for-
talece la estructura ósea y muscular 
que favorece la adopción de postu-
ras adecuadas y mejora en la función 
respiratoria, así como fortalece su 
aprendizaje cognitivo, entre otros. 

Confiamos que esta nueva concep-
ción y práctica de la Educación Fí-
sica en el Colegio de Bachilleres te 
proporcionará las herramientas ne-
cesarias para desarrollar tu habilidad 
motriz, mejorar tu calidad de vida y 
estimular tu aprendizaje cognitivo 
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jaime Tomé

cooRdinadoR de pRoYecTos del depaRTamenTo 
de vincUlación Y desaRRollo

sUBdiRección de capaciTación paRa el TRaBajo

A partir de las determinaciones señaladas en la primera parte de este artículo: estudio de pertinencia de las 
capacitaciones vigentes, la validación de los contenidos de las salidas ocupacionales propuestas y reflexión 
en relación con el modelo de programa, durante marzo y mayo de 2010 se realizó la construcción de los pro-

gramas en versión preliminar con grupos de profesores participantes de cada salida ocupacional de los módulos de 
tercer semestre, obteniendo 14 programas para 18 salidas ocupacionales que se observan en la siguiente tabla.

actualización de loS programaS 
de eStudio del Área de Formación laboral

Segunda parte

No. Salida ocupacional Módulo

1 Dibujante de Planos Arquitectónicos Planos Arquitectónicos del Hábitat

2 Auxiliar Bibliotecario Organización de Recursos de Información

3 Recepcionista de Hotel Reservación y Recepción del Cliente

4 Conserjería y Operador de Teléfonos Conserjería y Departamento de Teléfonos

5
Auxiliar de Laboratorista en Control de Calidad

Análisis de Muestras

6 Toma y Tratamiento para el Análisis de Muestras

7 Auxiliar en Metrología Calibración de Instrumentos para Análisis Físicos

8 Auxiliar de Archivo y Registros Archivo y Correspondencia

9 Higienista del Trabajo Higiene y Seguridad

10 Auxiliar de Contabilidad Contabilidad de Operaciones Comerciales

11 Programador de Sistemas de Cómputo

Análisis y Resolución de Problemas

12 Auxiliar Administrador de Base de Datos

13 Programador de Páginas Web

14 Auxiliar Administrador de Redes

15 Auxiliar Diseñador Publicitario

16 Programador de Páginas Web Tecnologías de Desarrollo Web

17 Programador de
Sistemas de Cómputo Modelado de Sistemas

18 Auxiliar Diseñador Publicitario Comunicación Gráfica
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El siguiente momento meto-
dológico en la construcción de los 
programas lo representó el Análisis 
de Programa que se realizó en mayo 
y junio de 2010 con la participación 
de profesores y los jefes de mate-
ria de Formación Laboral de los 20 
planteles, a fin de validar los pro-
gramas y obtener observaciones. 
Considerando las aportaciones ob-
tenidas en julio de 2010 se trabajó 
la versión definitiva de los progra-
mas para su operación en agosto 
del presente año.

Previo a la operación de los progra-
mas se diseñó un esquema de traba-
jo para la formación de profesores 
para el semestre 2010 A, por parte 
de la Dirección de Planeación Aca-
démica y la Dirección de Evaluación, 

Asuntos del Profesorado y Orienta-
ción Educativa, cuya estrategia se 
basó en la intención de impulsar el 
trabajo de las academias y fomentar 
la cohesión de sus miembros.

La estrategia establece que los 
eventos de formación de los pro-
fesores se centren en el trabajo de 
análisis y planeación de la opera-
ción de los programas de estudio 
en los planteles y academias que lo 
conforman, buscando que los parti-
cipantes adapten el programa a las 
propias condiciones locales.

En el caso de los profesores del 
Área de Formación Laboral, dicha 
estrategia estuvo dirigida a quienes 
impartirán los módulos de tercer se-
mestre de las salidas ocupacionales.

FUenTes:

cecaT. (2008). pRopUesTa de cancelación de capaciTaciones paRa el TRaBajo qUe oFRece el coleGio. méxico: coleGio de BachilleRes-secReTaRía 
académica-diRección de planeación académica-cenTRo de capaciTación paRa el TRaBajo.

dpa-deapo. (2010). esqUema de TRaBajo paRa la capaciTación de pRoFesoRes. semesTRe 2010a. méxico: coleGio de BachilleRes-secReTaRía 
académica-diRección de planeación académica-diRección de evalUación, asUnTos del pRoFesoRado Y oRienTación edUcaTiva.

scT. (2010). salidas ocUpacionales del áRea de FoRmación laBoRal. méxico: coleGio de BachilleRes-secReTaRía académica-diRección de 
planeación académica- sUBdiRección de capaciTación paRa el TRaBajo.

scT. (2010). pRocedimienTo paRa la validación de los conTenidos de las salidas ocUpacionales pRopUesTas. méxico: coleGio de BachilleRes-
secReTaRía académica-diRección de planeación académica-sUBdiRección de capaciTación paRa el TRaBajo.

Para llevar a cabo la estrategia se 
preparó, a manera de apoyo para 
los jefes de materia y profesores 
participantes, dos materiales con 
características de tutorial en ar-
chivo electrónico; uno referido a 
la agenda del taller, que los orienta 
paso a paso para realizar las acti-
vidades que se indican, y otro re-
ferido al programa que les permite 
conocer su estructura y caracterís-
ticas de sus componentes.

Como conclusión se puede decir que 
el recorrido para la construcción de 
los programas ha permitido aplicar 
recursos metodológicos que hoy 
representan la base para la elabo-
ración de los programas de cuarto 
semestre, actividad que el Área de 
Formación Laboral tiene agendada 
para iniciar en agosto de este año  
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La implementación de soluciones 
gerenciales y tecnología de infor-
mación para organizaciones de 

servicio, como el Colegio de Bachilleres, 
es un tema que merece nuestra aten-
ción bajo la premisa de que, para ofre-
cer atención a los usuarios de manera 
eficiente y con calidad, es indispensa-
ble disponer de una solución gerencial 
robusta, acorde con las necesidades y 
exigencias del servicio.

Una solución gerencial es la herra-
mienta esencial para un óptimo proceso 
de recolección, integración, sistemati-
zación, validación, depuración, registro, 
análisis y almacenamiento de datos. Su 
finalidad es administrar información, 
dar seguimiento a los indicadores y de-
tectar desvíos de éstos a fin de lograr la 
gestión eficiente de la organización. La 
solución gerencial es una herramienta 
de apoyo que proporciona la informa-
ción adecuada a la persona indicada en 
el momento oportuno.

La aplicación de soluciones geren-
ciales robustas en cada vez más orga-
nizaciones ha contribuido a mejorar 
el desempeño de las instituciones. En 
efecto, los objetivos esenciales para la 
incorporación de soluciones gerencia-
les en las instituciones educativas son:

Facilitar los aspectos logísticos de 1. 
los procesos,
Impulsar el funcionamiento eficien-2. 
te, intercambiando o compartiendo 
información en tiempo real.
Ayudar a directivos, docentes y 3. 
administrativos a desempeñarse 
eficientemente.
Mejorar los procesos administra-4. 
tivos haciéndolos casi impercepti-
bles para los usuarios, particular-
mente docentes y alumnos.
Optimizar el acceso a los datos es-5. 
colares y administrativos para las 
instancias que requieren esta infor-
mación, evitando duplicidades en la 
captura o en procesos manuales.
Simplificar los procesos de inves-6. 
tigación y rastreo de datos, ya sea 
para consulta interna, seguimiento 
de casos o investigación diversa.

Siempre sueña y apunta más alto de lo que 
sabes  puedes lograr.

William Faulkner (1897-1962) 
novelista estadounidense

Soluciones gerenciales

¿Hacia dónde debemos 
avanzar en tecnología 

de la información y comunicación?

Estos objetivos sólo se logran si se 
dispone de una solución gerencial ro-
busta que permita el manejo automati-
zado y eficiente de información escolar 
y administrativa, al tiempo que vincula 
esta información con la que procede 
de los planteles. Una solución gerencial 
debe funcionar como la herramienta 
básica del directivo para la óptima ges-
tión de los recursos humanos, financie-
ros, físicos, materiales y por supuesto 
tecnológicos. 

En la era del conocimiento  y la “so-
ciedad de la información”, los directi-
vos de las organizaciones educativas 
del sector público deberán contar en 
algún momento con una herramienta 
adecuada para que la información esté 
fácilmente a su alcance a fin de mejorar 
los servicios y la atención al alumno y 
docente, así como los procesos en ge-
neral; sin embargo, debe tenerse pre-
sente que las soluciones gerenciales ro-
bustas son herramientas costosas que, 
si no se actualizan con periodicidad, 
rápidamente se vuelven obsoletas.

En las instituciones educativas, 
como en la mayoría de las organiza-
ciones, la recopilación de datos y la 
generación, almacenamiento, procesa-
miento, recuperación y sistematización 
de la información cuesta dinero. La 
inversión en sistemas de información 
adecuados tiene una elevada relación 
costo-beneficio. Cuando esto no se 
tiene claro, es muy fácil desacreditar 
propuestas de soluciones gerenciales 
asertivas de potencialidades ambicio-
sas, ya que la inversión en actividades 
de recopilación, procesamiento y archi-
vo de información tiene que competir 
por su funcionamiento contra otras 
actividades escolares o administrativas 
cuyos beneficios son más evidentes e 
inmediatos.

Esto no significa hacer inversiones 
desproporcionadas o injustificables en 
las soluciones gerenciales en las or-
ganizaciones, cometiendo el error de 
adquirir una herramienta que se uti-
liza por debajo de su capacidad. Las 
instituciones educativas pequeñas o 

medianas, que manejen cantidades de 
información relativamente limitadas, 
deberán equiparse con herramientas 
acordes con sus necesidades. Una ins-
titución como el Colegio de Bachilleres 
con una matrícula de poco más de 100 
mil alumnos, justifica que en un tiempo 
razonable disponga de una herramienta 
de estas características.

Tan es un error sobreequipar una 
organización con tecnología muy ro-
busta cuando sus procesos y volúme-
nes de información son limitados, como 
subequipar una institución con miles de 
procesos y millones de datos en circula-
ción con tecnología limitada.

En general, y no exclusivo del sector 
educativo, existe una amplia variedad 
en los niveles de cultura informática 
y de manejo del software más común. 
Esto implica establecer estrategias de 
capacitación específica para quienes lo 
requieren, desde los niveles más básicos 
hasta el manejo de comandos específicos.

Toda estrategia, sin embargo, debe 
considerar las perspectivas a largo plazo 
de los directivos. Los rápidos adelantos 
en tecnología de información se tradu-
cen en un mayor nivel de la compleji-
dad, los detalles y la interdependencia 
de las decisiones y las acciones.

¿Cómo seleccionar la solución 
gerencial?

Son dos las decisiones iniciales funda-
mentales que deben tomarse para dotar 
a las organizaciones de la solución ge-
rencial adecuada. La primera es saber si 
vamos a comprar la solución gerencial 
o vamos a rentar el servicio. La segun-
da es saber si queremos una solución 
modesta o robusta, considerando las 
ventajas y desventajas en cada caso.

Cuando la opción es comprar el 
software, se debe hacer una adecuada 
preselección de proveedores para la im-
plantación de la solución gerencial. Es 
conveniente establecer un primer fil-
trado de todas aquellas empresas que 
permitan evaluar cuáles de ellas están 
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calificadas para pasar a la fase poste-
rior, recibiendo los pliegos técnicos y 
administrativos.

Entre los principales criterios destacan:
Características básicas de la solu-•	
ción gerencial
Arquitectura y plataforma tecno-•	
lógica de soporte
Medidas de seguridad y auditoría•	
Precio•	
Ergonomía y facilidad de uso•	
Credibilidad y madurez•	
Parametrización y mantenimiento•	
Propuesta para la implementación•	

Características básicas de la 
solución gerencial 

En este tema es importante describir 
los tres macrosistemas que deben con-
formar la solución gerencial de una or-
ganización. El sistema de gerencia ad-
ministrativa, donde se describe lo que 
son los Sistemas de Planeación de los 
Recursos de la Empresa (ERP, por sus si-
glas en inglés, Enterprise Resource Plan-
ning) y sus principales características.

Sistema de gerencia 
administrativa 

La nueva cultura organizacional que se 
está proponiendo para las organizacio-
nes eficientes debe implicar un ambien-
te competitivo en el que se debe vivir 
en el ámbito de la gerencia actual.

Desde hace varios años se ha dado 
cada vez más importancia a las tecnolo-
gías de información y su alineación con 
las estrategias de desarrollo institucio-
nal  para mejorar los procesos geren-
ciales. Prueba de ello es el incremento 
sustancial de adquisiciones de paque-
tes de software empresariales, como el 
ERP, con el cual los directivos esperan 
integrar todas las áreas o departamen-
tos de las organizaciones, que apoyan 
para la generación de servicios.

Hoy más que nunca las organiza-

ciones requieren herramientas que les 
proporcionen control y centralización 
de su información con el fin de tomar 
las mejores decisiones para sus proce-
sos y estrategias de servicio. Los ERP  
son una solución robusta para quienes 
buscan una solución universal a la cen-
tralización de su información. En la ma-
yoría de las organizaciones se requiere 
remplazar la infraestructura existente.

Lo más destacable de un ERP es que 
unifica y ordena toda la información 
de la organización en un solo lugar, de 
modo que cualquier suceso queda a la 
vista de forma inmediata, posibilitando 
la toma de decisiones de forma más rá-
pida y segura, acortando los tiempos de 
servicios. Un ERP conlleva la elimina-
ción de barreras interdepartamentales, 
la información fluye por toda la orga-
nización eliminando la improvisación 
por falta de información.

Es importante mencionar que las 
diferentes marcas creadoras de soft-
ware ERP ofrecen beneficios caracte-
rísticos, aunque la mayoría tiene varios 
beneficios comunes. Por ejemplo:

Un solo sistema para manejar mu-•	
chos de sus procesos,
Integración entre las funciones de •	
las aplicaciones,
Reduce los costos de gerencia,•	
Fuente de infraestructura abierta.•	

Hay cinco razones por las cuales las ins-
tituciones educativas se benefician con 
la implementación de un ERP.

Integración de la información fi-•	
nanciera. El director general y di-
rectivos del área deben disponer 
de información financiera, parti-
cularmente de los costos de aten-
ción para realizar sus proyecciones 
y presupuestos más apegados a la 
realidad. Con la implementación 
del ERP habrá sólo una versión de 
los números.
Integración de la información de •	
la demanda de servicios por espe-

cialidad y por tipo de servicio. Con 
los sistemas ERP es posible centra-
lizar y dar seguimiento puntual a 
la administración escolar.
Estandarización y agilización de •	
los procesos. Los sistemas de ERP 
vienen con los métodos estándar 
para automatizar  los procesos de 
ingreso y tránsito por la institu-
ción de los alumnos, el historial 
administrativo de los docentes y 
del personal administrativo. Es-
tandarizar los procesos y usar un 
solo sistema informático, integra-
do, permite mayor precisión, aho-
rrar tiempo, aumentar productivi-
dad y reducir costos de operación.
Reducción del inventario.•	  Los ERP 
agilizan el flujo de los procesos, 
permitiendo que los inventarios 
sean reducidos y ayudan particu-
larmente a los planteles a contar 
con el material de trabajo a tiempo.
Estandarización de la información •	
de recursos humanos (RH).

Cabe mencionar que no todo lo que ro-
dea a un ERP es bueno y es necesario 
señalar sus desventajas: 

Son muy caros,•	
Su instalación requiere cambios •	
en los procesos y cultura organi-
zacional,
La instalación del sistema ERP es •	
muy costosa,
Los sistemas pueden ser difíciles •	
de usarse,
Una vez que el sistema esté estable-•	
cido, los costos de los cambios son 
muy altos (reduciendo la flexibilidad 
y las estrategias de control),
Los sistemas pueden tener excesi-•	
va ingeniería respecto a las nece-
sidades reales del usuario,
La resistencia en compartir la in-•	
formación interna entre departa-
mentos puede reducir la eficiencia 
del software,
Son complejos y muchas organiza-•	
ciones no pueden ajustarse a ellos,
Hay pocos expertos en ERP •	  



16

LOS MINERALES QUE 
NUESTRO ORGANISMO 
NECESITA

¿Qué son los minerales?

Los minerales son sustancias inorgáni-
cas que el cuerpo necesita para formar 
los huesos, dientes y glóbulos rojos, 
para secundar las reacciones químicas 
celulares y para regular los líquidos 
corporales.

Los minerales indispensables para 
la vida del organismo son calcio, clo-
ro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y 
azufre, de los cuales se necesitan más 
de 100 miligramos diarios. Nuestro or-
ganismo también necesita micromine-
rales como cobalto, cobre, flúor, yodo, 
hierro, manganeso, molibdeno y selenio 
de los que se requieren cantidades dia-
rias muy pequeñas.

El organismo humano necesita can-
tidades pequeñas de minerales esen-
ciales y sólo puede obtenerlas de los 
alimentos o de los complementos sin-
téticos; dichas cantidades varían según 
la edad y circunstancias de cada per-
sona, por ejemplo, el embarazo en las 
mujeres.

Existen instituciones científicas que 
han estudiado y determinado las canti-
dades diarias de cada nutriente que se 
necesitan, y aunque se carece de datos 
definitivos, se ha establecido un mar-
gen de dosis prudentes, lo cual es muy 
útil porque el exceso de ciertos minera-
les no sólo es dañino en sí mismo, sino 
que además obstaculiza la función de 
otros minerales.

En la etiqueta de algunos comesti-
bles se indica su contenido en nutrien-
tes; en el caso de los complementos 
vitamínicos y de minerales esta indi-
cación permite tener una idea de has-
ta qué punto satisface las necesidades 
diarias de diversas sustancias.

Hay muchos comestibles a los que 
se agregan vitaminas y minerales para 
reforzar las cantidades que tienen en 
forma natural. Es el caso de muchas 
marcas de cereales y de alimentos es-
peciales para bebés.

Por otra parte hay comestibles que 
en su elaboración pierden nutrientes 

  LO QUE DEBEMOS SABER 
ACERCA DE LA NUTRICIÓN 

TERCERA PARTE

que después vuelven a añadirse en can-
tidades mayores; es el caso de la harina 
blanca enriquecida a la que se agrega 
hierro, rivoflavina, niacina y tiamina.

Complementos de minerales en 
la alimentación

Los minerales no se destruyen durante 
la preparación de la comida. Toda per-
sona que se alimente de forma variada 
y equilibrada rara vez necesita alimen-
tos remineralizados; sin embargo, hay 
excepciones importantes; por ejemplo, 
durante los años de fertilidad las mu-
jeres pueden necesitar complementos 
de hierro porque al menstruar pierden 
cierta cantidad de este mineral abun-
dante en la sangre, y porque tienen que 
proporcionárselo al feto cuando están 

embarazadas. A casi todas las gestantes 
se les prescribe tomar complementos 
de hierro, incluso hasta algunos meses 
después del parto.

De modo similar, a mujeres que du-
rante la gestación y la lactancia no de-
sean o no pueden comer queso, yogur y 
otros productos lácteos, se les aconseja 
tomar complementos de calcio, indis-
pensable para el sano desarrollo del 
feto y la secreción de la leche materna.

Los complementos remineraliza-
dos suelen ser prescritos a las personas 
enfermas o cuya alimentación es muy 
baja en calorías; por ejemplo, al seguir 
una dieta para adelgazar no deben ser 
utilizados sin la aprobación del médico, 
pues las dosis excesivas pueden perjudi-
car al hígado, el páncreas y el corazón.

Minerales Fuentes más abundantes Función

Calcio Lácteos, verduras verdes, maíz y 
frijol

Básico para la coagulación sanguínea y 
para la formación de huesos y dientes, 
necesario para el sistema nervioso y la 
actividad eléctrica de los tejidos

Fósforo Carne, lácteos, chícharos, frijoles, 
garbanzos y cereales

Es reserva básica de energía para 
las células, elemento clave de las 
reacciones celulares

Potasio Aguacate, plátano, acelgas, papas, 
lentejas y betabel

Esencial para el equilibrio de los 
líquidos corporales y para numerosas 
reacciones celulares

Magnesio Frijoles, chícharos, nueces, cereales y 
verduras verdes de hojas grandes

Necesario para las células e importante 
para la actividad eléctrica muscular y 
nerviosa

Yodo Pescados, mariscos y sal yodatada Necesario para el funcionamiento 
adecuado de la glándula tiroides

Hierro Hígado, carne, cereales enriquecidos, 
huevos, berros y acelgas

Necesario para la formación de 
hemoglobina, portadora de oxígeno a 
los tejidos

Flúor Agua fluorada y dentífricos; 
pescados, mariscos, y carne Ayuda a prevenir las caries

Cobre Pescados, mariscos, carne, trigo 
entero, frijoles y nueces Básico para el metabolismo celular

Zinc Pescados, mariscos, carne, trigo 
entero, frijoles y nueces

Necesario en la utilización de las 
enzimas celulares

Cromo, selenio, 
molibdeno y 
manganeso

Muchos alimentos los contienen en 
cantidades mínimas, pero suficientes

Desempeñan funciones secundarias en 
la actividad química del organismo

Sodio Casi todos los alimentos, salvo las 
frutas

Necesario para el equilibrio de los 
líquidos corporales, los músculos y los 
nervios

Minerales esenciales

Servicio Médico del colegio de BachillereS
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Los líquidos

El agua es un alimento imprescindible 
en la alimentación. El cuerpo la nece-
sita para desempeñar todas sus funcio-
nes y para mantenerse fresco.

Alrededor de 60% del organismo se 
compone de agua. Dicho porcentaje es me-
nor cuanto mayor es la cantidad de grasa 
acumulada, pues las células que contienen 
el tejido adiposo casi no contienen agua.

En el organismo sano, el consumo 
y la eliminación de agua se equilibran; 
ésta permanece en donde debe estar y 
casi todo ello ocurre en forma auto-
mática. El hambre y la sed regulan la 
ingestión de agua y minerales, y los ri-
ñones regulan su eliminación.

Los complejos mecanismos fisico-
químicos que sustentan la vida hacen 
posible que el agua y los minerales di-
sueltos en ella queden retenidos preci-
samente donde el cuerpo los necesita: 
por ejemplo, la mayor parte del sodio 
permanece fuera de las células, y la ma-
yor parte del potasio dentro de ellas.

La alimentación y el agua

El agua se ingiere no sólo al beber, sino 
también al comer, pues casi todos los 
alimentos la contienen en abundancia. 
Las frutas y verduras contienen 80% de 
agua; el arroz y las pastas hervidos un 
70% y el pan alrededor de 35%.

Generalmente no se necesita beber 
más de seis a ocho vasos de agua por 
día, es decir, alrededor de dos litros.

Es raro que el organismo padezca 
por falta de agua. Los atletas y quie-
nes hacen ejercicios vigorosos pierden 
sodio, potasio y cloro, además de agua, 
pero por lo común la alimentación 
normal permite reponerlos. Cuando 
la ingestión de dichos alimentos sufre 
alteraciones o cuando se suda inten-
samente, los riñones tienen capacidad 
para regular los niveles de agua, sodio y 
potasio en la orina.

No se necesita tomar pastillas de 
sal ni bebidas, polvos o alimentos espe-
ciales para deportistas, en realidad, aun 
cuando dichos productos son dulces y 
apagan la sed, hacen que la persona 
beba menos agua, lo cual es más perju-
dicial que beneficioso.

Si una persona bebe demasiada 
agua, no tiene por qué inquietarse, los 
riñones se encargarán de eliminar el ex-
ceso; además, el agua no engorda pues-
to que no contiene calorías; en cambio 
los refrescos, las bebidas alcohólicas, 
las limonadas, los jugos y las malteadas 
son ricos en calorías.

A veces las dietas alteran el equili-
brio de los líquidos corporales, por ejem-
plo, las dietas drásticas para adelgazar 
engañan al hacer que el cuerpo pierda 
agua, pero sólo por corto tiempo.

Las bebidas alcohólicas, el café, el té 
y algunos refrescos hechos a base de cola 
producen efecto diurético que, en casos 
extremos, pueden provocar deshidrata-
ción al afectar al sistema cardiocircula-
torio y dificultar la eliminación del calor 
corporal excesivo. La deshidratación gra-
ve ocurre cuando el cuerpo pierde más de 
2% de su peso, lo que aumenta la tem-
peratura corporal, así como la frecuencia 
cardiaca y provoca fatiga, apatía y mal 
desempeño físico.

En algunos casos, aunque el cuerpo 
normalmente equilibra su contenido de 
agua, hay que ayudarlo aumentando la 
ingestión de líquidos; si se tiene fiebre 
alta hay que beberlos en abundancia; si 
se viaja a alguna región muy calurosa 
o si el clima es cálido y seco, el cuer-
po necesitará tiempo para adaptarse y 
perderá mucha agua al transpirar; en 
estas condiciones habrá que beberla en 
gran cantidad durante una semana.

Por último, un buen consejo para 
quienes acostumbran hacer ejercicios 
vigorosos: es conveniente pesarse de 
preferencia sin ropa antes y después de 
efectuarlos. Si se pierde más de 2% del peso 
corporal, será necesario beber más agua 
antes de hacer los ejercicios y durante su 
transcurso para compensar la pérdida cau-
sada por la evaporación y la transpiración.

Conviene además tener a la mano 
agua fría y beberla con regularidad 
aunque no tenga sed; con el tiem-
po esto se aprenderá de forma 
que se convertirá en algo que 
se hace sin pensar.

Una alimentación 
saludable

Lo que se denomina alimen-
tación sana es el resultado 
de todos los descubrimientos 
y adelantos que en materia de 
nutrición se han logrado; su pro-
pósito es fomentar el crecimiento, la 
salud, el bienestar, la actitud física y la 
vitalidad, así como reducir al mínimo el 
riesgo de contraer alguna enfermedad 
relacionada con las deficiencias y con 
los excesos de la alimentación.

En las últimas décadas los expertos 
en nutrición han dejado de atender ex-
clusivamente la necesidad de estable-
cer un tipo de alimentación que permi-
ta prevenir las enfermedades debidas 

a carencias nutricionales y, en cambio, 
han hecho hincapié en el equilibrio y la 
moderación para prevenir ciertos pade-
cimientos degenerativos.

Generalmente se insiste en que hay 
que comer diversos alimentos que pro-
porcionen las cantidades indispensables 
de nutrientes y energía, y que a la vez, 
permitan mantener el peso corporal 
dentro de márgenes saludables. Se 
aconseja comer alimentos ricos en al-
midón y fibra, evitar el exceso de grasa, 
colesterol, azúcar y sodio, ingerir con 
moderación las bebidas alcohólicas o 
suprimirlas por completo.

Estos lineamientos ponen de mani-
fiesto lo lejos que estamos del tipo de ali-
mentación óptima. En la práctica se ob-
serva que tendemos a comer demasiadas 
grasas, sodio, colesterol y azúcar, y que 
en cambio comemos pocas verduras.

En cuanto a bebidas, preferimos los 
refrescos a los jugos de frutas o la leche, y 
por lo que se refiere a las fuentes de pro-
teínas tendemos a comer poco pescado. A 
los niños se les permite toda clase de golo-
sinas y alimentos chatarra en vez de ense-
ñarles a preferir una fruta o algún lácteo o 
bocadillo realmente nutritivo.

Es evidente que muchas veces come-
mos no para alimentarnos, sino para miti-
gar el hambre, incluso con adversas con-
secuencias monetarias, pues los alimentos 
chatarra no son precisamente baratos.

Recuerda que alimentarte adecuada-
mente es importante y en el plantel 
donde estudias o en el centro don-
de trabajas hay médicos dispuestos a 
orientarte.

¡Consúltanos!
FUenTe:
BRonson meRki, m. Y meRki, d. (2003) salUd. Una GUía paRa el BienesTaR. colomBia mcGRaw-hill inTeRameRicana ediToRes, sépTima edición, páGs. 410-437.
hiGashida hiRose, B. (2008) Educación para la Salud. méxico: mcGRaw-hill inTeRameRicana, TeRceRa edición, páGs. 84, 210-211.
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Seguramente en estas fiestas patrias fuiste testigo de es-
pectáculos pirotécnicos con motivo de la celebración, pero 
ha pasado por tu mente ¿cómo un espectáculo que nos 

envuelve en la magia de la luz, color y sonido puede ser tan 
contaminante y peligroso?

Los fuegos artificiales son mucho más que pólvora. Para 
conseguir los distintos efectos y colores se requieren mezclas 
de múltiples compuestos químicos según su color; por ejemplo, 
bario para los tonos verdes, chispas plateadas y blancas y an-
timonio para destellos. Entre los ingredientes el perclorato de 
potasio y de amonio como oxidantes son los más frecuentes; 
el azufre es un elemento químico de olor característico que se 
usa para la elaboración de pólvora y al concentrarse en grandes 
cantidades llega a ser un elemento contaminante que irrita las 
vías respiratorias, quedando en el organismo por mucho tiempo.

Los efectos a la salud que se producen por la inhalación 
del humo y el dióxido de azufre (SO2) generados por los juegos 
pirotécnicos son infecciones respiratorias agudas, bronquitis, 
ataques de asma, irritación en los ojos, conjuntivitis, tos e in-
cluso daños pulmonares que pueden derivar en tumores o cán-
cer. La concentración de gases contaminantes producidos por el 
uso excesivo de los juegos pirotécnicos produce altos niveles de 
azufre y carbono en el aire. La producción de grandes cantida-
des de dióxido de azufre, transformado por oxidación en ácido 

¿Será que en las mejores celebraciones no 
pueden faltar los juegos pirotécnicos?

sulfúrico, es devuelto a la Tierra en forma de 
lluvia ácida y el dióxido de carbono emitido 
por la combustión en la atmósfera contribuye 
enormemente al efecto invernadero.

Por ello te sugerimos evitar la quema de 
cohetes, ya que el daño ambiental es irreversi-
ble, contamina el aire, puede provocar incen-
dios forestales, quemaduras graves en las per-
sonas, lluvia ácida, ruido ambiental y más.

¿En la clasE no 
pEscastE nada?
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Desde la 
biblioteca…
david zamoRa díaz

depaRTamenTo de BiBlioTecas Y salas de cómpUTo

Estimad@ lector:

Como debes saber, este es el mes del Bicentenario de la Independencia de México, en el que los festejos 
tienen un significado especial por tratarse de la celebración de 200 años de vida independiente. Estas 
fiestas pueden ser también una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y aprove-

chado sobre el pasado y el futuro con base en el presente. No se trata sólo de celebrar; es también un buen 
momento para detenernos y preguntarnos qué sabemos de nuestra independencia más allá de lo que apren-
dimos en la escuela, lo que hemos escuchado o lo que aparece en televisión.

En este sentido, las bibliotecas del Colegio cuentan con una serie de títulos sobre el tema, que seguramen-
te te serán atractivos y que ofrecen la oportunidad de acercarnos a nuestra historia. Todos ellos están dispo-
nibles en las bibliotecas, pero si alguno estuviera prestado o en otra biblioteca, puedes recurrir al préstamo 
interbibliotecario o elegir otro título de la colección de historia con que contamos. 

Los siguientes son sólo algunos de ellos y fueron seleccionados tomando en cuenta las diferentes perspec-
tivas desde las que se puede abordar este tema. 

A PROPÓSITO DEL BICENTENARIO

El proceso ideológico de la revolución de Indepen-•	
dencia de Luis Villoro
Morelos: siervo de la nación•	  de Ubaldo Vargas 
Martínez
La vida literaria de México: la literatura mexica-•	
na durante la guerra de Independencia de Luis G. 
Urbina
Premoniciones de la independencia de Iberoaméri-•	
ca : Las reflexiones de José de Ábalos y el conde de 
Aranda sobre la situación de América española a 
finales del siglo XVIII de Manuel Lucena Giraldo 

Además puedes consultar los siguientes 
títulos:  

Vida colonial y albores de la •	
Independencia de José Miranda
Vicente Guerrero: Consumador de la •	
independencia de José María Lafragua
Las revoluciones de independencia en •	
México y en los Estados Unidos de R. 
Morris, Josefina Zoraida Vázquez y Elías 
Trabulse
Presencia del padre Hidalgo•	  de Roberto 
Carrillo Díaz B.
México desde 1808 hasta 1867 •	 de 
Francisco de Paula de Arrangoiz
José María Morelos y Pavón: cronología •	
de Virginia Guedea
Inmortalidad de Morelos•	  de Carlos J. 
Sierra
La independencia según Ignacio López •	
Rayón de Ignacio L. Rayón; sel. Carlos 
Herrejón Peredo

La fiebre insurgente también invadió otros 
lugares de nuestro continente. Así, en este 
año también celebran su bicentenario países 
como Chile, Argentina, Colombia y Venezue-
la. Si quieres consultar sobre estos países te-
nemos libros como:

¿Quién fue Simón Bolívar? 
de Alberto Baeza Flores



20

El 20 de agosto pasado autoridades del Plan-
tel 10-Aeropuerto, lidereadas por Salvador 
García Mojica, director de ese centro educati-

vo, organizaron el evento Bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso y a los padres de familia 
de la generación 2010B, en el que se entregó 
el calendario de actividades semestral y se pre-
cisaron las fechas en que los padres de familia 
deben presentarse en el plantel para recibir las 
calificaciones parciales y finales de sus hijos. 

Entre los aspectos que se abordaron destaca la 
Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior, el reglamento escolar, los Derechos y Obli-
gaciones de los Alumnos, seguridad; indicadores 
como aprobación, permanencia, deserción es-
colar, eficiencia terminal y promoción, así como 
la misión y visión de nuestra institución.    

En el evento estuvieron presentes representan-
tes de diversas dependencias gubernamentales 
como las procuradurías General de la República 
y General de Justicia del DF, Centros de Integra-
ción Juvenil (CIJ) y la 39° unidad de seguridad 
escolar “Sendero”, quienes durante una semana 
ofrecieron pláticas y talleres, entre otras acti-
vidades, acerca de la procuración de justicia, la 
prevención del delito y de las adicciones

Por su parte, la comunidad del Plantel 12-Ne-
zahualcóyotl —encabezada por Emilio Reyes 
Reyes, director de ese centro educativo— ofre-
ció una plática de bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso, así como a sus padres, en la que 
se dieron a conocer los servicios que ofrece el 
Colegio de Bachilleres, la seguridad con la que 
cuentan al interior y en el entorno del plantel, 
además de algunas medidas de prevención del 
delito y de las adicciones.

Cabe mencionar que en esta plática también 
participaron representantes del gobierno mu-
nicipal; de las direcciones de Seguridad Públi-
ca Municipal y General de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado de México; de las procura-
durías General de Justicia del Estado de México 
y General de la República, así como de la Comi-
sión de Derechos Humanos de esa entidad   

Autoridades de los planteles 10-Aeropuerto 
y 12-Nezahualcóyotl dan la bienvenida a alumnos 

de nuevo ingreso y padres de familia
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Si bien todos tenemos la capacidad de imaginar, 
hay quienes la cultivan de manera que logran 
transportarnos a mundos nunca explorados. Una 

de esas personas es Carlos Salinas Álvarez, ex alumno 
del Plantel 2-Cien Metros, quien hoy se dedica a pin-
tar sonrisas en el rostro de chicos y grandes a través 
de su ocupación: cuentacuentos.

Poeterror, como se hace llamar artísticamente, se 
autodefine como “teatrero y 
cuentacuentos”, y en entre-
vista  con Gaceta mencionó 
que el gusto por la narra-
tiva nació siendo alumno 
del Colegio de Bachilleres, 
donde un profesor le mos-
tró su biblioteca personal, 
la cual lo impactó y motivó 
para adquirir el hábito de la 
lectura. La familia de Carlos 
vive en Tlaxcala, por lo que a 
menudo viajaban a Apizaco, 
donde conoció a un ancia-
no que narraba cuentos con 
gran habilidad. “De hecho, 
tengo un personaje llamado 
Don Necio en su honor”.

Sobre su quehacer artís-
tico señaló que relata cuen-
tos de su autoría, retomando 
elementos de otras historias 
sencillas que ha leído o es-
cuchado de Édgar Allan Poe, 
Bram Stoker, Carlos Fuentes 
y Juan José Arreola, por 
ejemplo, ya que —precisó— 
lo que necesitamos en este 
país es literatura sencilla.

En sus historias, Poete-
rror procura abordar la rea-
lidad de los niños de 9 a 13 
años; sin embargo, “tam-
bién me interesa atrapar la 
atención de los millones y 
millones de lectores que no 
tenemos porque no escribo ni narro para mis amigos, 
sino para quien quiera conocer una historia a través 
de la fusión del teatro y la literatura”. 

Desde su perspectiva, ser cuentacuentos le ha per-
mitido crecer como ser humano, nunca dejar de imagi-
nar y realizar algo que le divierte, además de que hace 
que el público se olvide por un rato de lo cotidiano.

Este artista de la oralidad, cuyo cuento favorito 
es su vida misma, ha llevado sus historias lo mismo 
a fiestas y reuniones familiares que a festivales de 

carloS SalinaS Álvarez, 
un ex bachiller Que eS puRo cuento

renombre como el Cervantino y otros dedicados a 
la literatura en México y el extranjero. No obstan-
te, dijo que uno de sus grandes anhelos es tener un 
programa en Canal 11 para compartir el producto de su 
imaginación con un público más numeroso.

Durante la entrevista nos confesó que al salir a es-
cena siempre se hace acompañar por Kalitos, pequeño 
cíclope que le regaló un artista en un festival de terror 

celebrado en Guanajuato. 
Al hablar de sus perso-

najes explicó que Don Necio 
es un anciano que vivió en 
carne propia la Revolución 
Mexicana y baila danzón y 
merengue, y por quien Car-
los siente especial cariño 
porque se preocupa por los 
adultos mayores. También 
comentó que recientemente 
Don Necio se presentó en 
la Plaza de los Presidentes, 
en Cuba, para contar histo-
rias de nuestro país. Incluso 
—apuntó— Don Necio se mo-
lestó porque otros narradores 
mexicanos que asistieron al 
evento como invitados reci-
taron poesía de otros países 
en el marco del Bicentenario 
de nuestra Independencia y el 
Centenario de la Revolución.

Otras de sus caracteriza-
ciones son la Bruja Cósmica, 
llamada así en honor a Ja-
nis Joplin, quien gusta de la 
lectura y cuyo poder reside 
en su sombrero; el Pequeño 
Emo y Poe, a quien considera 
el padre de sus personajes.

Carlos expresó su orgullo 
por ser egresado del Colegio 
de Bachilleres y que le cos-
tó mucho trabajo ingresar a 
nuestra institución porque 

en aquel entonces no había examen único y debió 
concursar tres veces; aunque tenía otras opciones de 
educación media superior, siempre quiso estudiar en 
Bachilleres.

A nuestros alumnos les dijo que “están en edad 
de saber qué es lo que quieren hacer en su vida, así 
que deben prepararse con empeño, y a lo que deci-
dan dedicarse profesionalmente deben realizarlo con 
gusto”. Asimismo les recomendó cuidar a los adultos 
mayores, ya que son parte de nuestra historia 
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El Plantel 8-Cuajimalpa llevó a cabo la Jornada de 
Apreciación Artística y Actividades Físicas y Depor-
tivas en la que los miembros del Área Paraescolar y 

Apreciación Artística realizaron una muestra de activida-
des que refleja lo aprendido durante el semestre y exhor-
taron a la comunidad a que se integre a las actividades que 
ofrece ese centro educativo. 

Durante la Jornada, Luis Roberto Carrillo Hidalgo, di-
rector del plantel, dijo que eventos así presentan el tra-
bajo que los profesores desarrollan durante el semestre y 
que exponen fuera de las aulas para que la comunidad sea 
testigo del desempeño de los alumnos en los diferentes 
talleres y materias.

Además es una forma de invitar a la comunidad a que se 
integre a las diferentes actividades paraescolares que ofrece 
el plantel y desarrollen su parte artística, creativa y deportiva, según convenga a sus intereses y cuenten con 
una educación integral.

La Jornada de Apreciación Artística y Actividades Físicas y Deportivas contempló actividades como cuenta 
cuentos María la tepiteña y Ehecatl, en las que los jóvenes realizaron el guión y la escenificación de los mismos. 

También realizaron Murales efímeros, donde los jóvenes encontraron una forma de expresión artística  

Para muestra basta un botón

El Plantel 16-Tláhuac llevó a 
cabo su exposición de las ca-
pacitaciones para el trabajo 

en la que alumnos de Legislación 
Laboral, Informática, Dibujo Ar-
quitectónico y de Construcción, 
así como Laboratorista Químico, 
presentaron trabajos que con-
templaron los contenidos aca-
démicos de las capacitaciones 
de manera atractiva para que la 
comunidad en general conociera 
más sobre el estudio de cada una 
de ellas.

Marco Antonio Cuéllar Gar-
cés, director del plantel, agrade-
ció la participación y entusiasmo 
de los alumnos y profesores en la 
elaboración de sus trabajos don-
de seguramente —subrayó— va 

Los bachilleres exponen
lo aprendido en el aula

impreso el aprendizaje que ob-
tuvieron durante el estudio de la 
capacitación que cursaron. 

Cuéllar Garcés dijo que la ela-
boración de los trabajos refuerza 
el conocimiento adquirido y, sin 
duda, esto les será de gran utili-
dad para la vida cotidiana y para 
obtener un empleo donde pon-
gan en práctica lo aprendido. 

Por su parte, Argelia Cedillo 
Chavarría, jefa de materia de 
Formación Laboral, subrayó que 
esta Expo CECAT es un evento de 
suma importancia para los jóve-
nes porque ven cristalizados sus 
conocimientos y el trabajo que 
realizaron durante el semestre 
en algo tangible  
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Diseño editorial 

Apoyo editorial

El Plantel 8-Cuajimalpa llevó a cabo la Jornada de 
Apreciación Artística y Actividades Físicas y Depor-
tivas en la que los miembros del Área Paraescolar y 

Apreciación Artística realizaron una muestra de activida-
des que refleja lo aprendido durante el semestre y exhor-
taron a la comunidad a que se integre a las actividades que 
ofrece ese centro educativo. 

Durante la Jornada, Luis Roberto Carrillo Hidalgo, di-
rector del plantel, dijo que eventos así presentan el tra-
bajo que los profesores desarrollan durante el semestre y 
que exponen fuera de las aulas para que la comunidad sea 
testigo del desempeño de los alumnos en los diferentes 
talleres y materias.

Además es una forma de invitar a la comunidad a que se 
integre a las diferentes actividades paraescolares que ofrece 
el plantel y desarrollen su parte artística, creativa y deportiva, según convenga a sus intereses y cuenten con 
una educación integral.

La Jornada de Apreciación Artística y Actividades Físicas y Deportivas contempló actividades como cuenta 
cuentos María la tepiteña y Ehecatl, en las que los jóvenes realizaron el guión y la escenificación de los mismos. 

También realizaron Murales efímeros, donde los jóvenes encontraron una forma de expresión artística  

Para muestra basta un botón

La comunidad de la modalidad no escolarizada del Plantel 5-Satélite organiza diversas actividades a 
través de las cuales refuerzan los conocimientos que adquieren al estudiar las asignaturas del plan de 
estudios. A continuación damos cuenta de lo que al respecto sucede.

Actividades que refuerzan los conocimientos 
y valores de nuestros estudiantes

Porque la Biodiversidad es vida

Con motivo del Año mundial de la biodiversidad 
2010, las profesoras Guadalupe Hernández Arella-
no, de Biología, y Rocío González Viramontes, de 
Taller de Lectura y Redacción, montaron el perió-
dico mural Biodiversidad es vida. 

Testimonio gráfico del Porfiriato a 
la Revolución Mexicana

En el marco de la conmemoración del cen-
tenario del inicio de la Revolución Mexica-
na, como apoyo a la asignatura Historia de 
México, los asesores Hugo Miranda Mirón 
y Dalia Fernández Román organizaron las 
muestras fotográficas Del Porfiriato a la 
Revolución Constitucionalista y La Insu-
rrección Popular de Francisco Villa y Emi-
liano Zapata.

el colegio de BachillereS 
laMenta el SenSiBle

falleciMiento de

Miguel Ángel villalpando SÁnchez

acaecido el 8 de SeptieMBre paSado

quien Se deSeMpeñaBa coMo profeSor de teatro del 
plantel 5-Satélite.

a SuS faMiliareS, aMigoS, coMpañeroS de traBajo 
y MieMBroS de la coMunidad del colegio

nueStro MÁS Sincero y reSpetuoSo péSaMe. 

Los bachilleres exponen
lo aprendido en el aula




