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r N ·r R o n u e e r o ~; 

En 1983, el autor del presente trabajo tuvo la oportunidad de prestar su 

servicio social en el Centro de Desarrollo Profesional para la Educación 

Agropecuaria. El trabajo consistió en la revisión del programa de inglés 

vigente en este centro de educación superior dependiente de la Dirección 

General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la Secretaría de Educa

ción Pública. 

Fue en este Centro en donde se hicieron las primeras observaciones con 

respecto al problema de la eficiencia terminal de la materia de inglés. 

Tcdos los alumnos de esta escuela eran docentes de diferentes Centros 

de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal, favorecidos con una 

beca/comisión para la realización de los estudios de Ingeniería Agronó

mica con especialidad en Educación Agropecuaria. El contacto con estos 

maestros/alumnos ofreció una fuente muy importante de información y las 

experiencias suyas fueron aprovechadas mediante entrevistas semiestruc

turadas que sobre nuestro tópico les fueron aplicadas. 

Posterior al análisis realizado al programa de inglés vigente en este 

Centro, se hizo un estu:lio.similar, esta vez aplicado al programa de la 

misma materia, en el nivel medio superior. Al notar serias deficien

cias en el mismo se cayó en la tentación de proponer reformas e inc\uso 

de plantear uno totalmente nuevo. Sin embargo, se optó por seguir el 

camino lÓgico de elaborar un estudio sobre la realidad existente en los 

Centros de Bachillerato T~nolÓgico Agropecuario y Forestal. Este tra~ 
bajo es el resultado de haber iniciado ese "camino lógico". 

Se trata de un trabajo netamente descriptivo con una estructura simple 

que se puede explicar así: 

El primer capítulo intenta ubicar al lector en el tipo de escuela que 

estaoos analizarrlo. Aunque la descripción de la Dirección General de 
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Educación Tecnológica Agropecuaria sea muy global, nos da una idea clara 

de la tremerxla área de influencia en las zonas rurales de toda la Repú

blica Mexicana. 

En el segur.do capítulo se hacen observaciones sobre la propuesta del 

Nuevo Modelo Curricular de Educación Media Superior Agropecuaria, publi

cado por la SEP y el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológ.!_ 

ca (COSNET) en 1985, haciendo hincapié en la furxiarnentación de dicho rro

delo, las características del al1.D11no insumo y del peñil del egresado, 

del plan de estoo.ios y de la ubicación del inglés en el mismo. 

El tercer capítulo es la parte medular de este trabajo. En él se tratan 

de manera descriptiva, todas las características del programa de inglés, 

haciendo comentarios sobre el programa propuesto y la realidad actual en 

los centros para los que fue diseñado. 

Estos tres capítulos nos ofrecen lo que poddarros llamar el "estado ac

tual de la enseñanza del inglés". Las recoirerrlaciones oolamente plan

tean el punto de partida para definir el "ahora qué pcxleioos hacer". 

El carácter descriptivo de este trabajo hace necesario para alguIX>s el 

análisis de aspectos teóricos que no se realiza aquí. Sin embargo, se 

puede afirmar que se ha trabajado básiC".JOOnte siguiendo los pasos de un 

diseño curricular, comparando este camino con el que han tomado los Pl!!, 

neadores oficiales de la educación. 

Son varios los aspectos que facilitaron la elaboración de este trabajo. 

Entre ellos se deben mencionar: 

- El espacio que brindó mi trabajo corno docente, hasta la fecha, en el 

Centro de Desarrollo Profesional, de la Unidad de Superación Docente, 

por el contacto con los protagonistas del quehacer educativo: los 

maestros. 

- La aplicación de la encuesta de homologación salarial y nivelación 

académica con los trabajadores del Insti tute Politécnico Nacional, 

ii 



aplicada a los doccnt·es de· lu Dirección Gcn.:ral de J.:ducaciún 'l'oc110ló

gica Agropecuaria, a cuyos datos tuv,, acceso. Esta encu<>sta "" de 

gran importancia ya quC' se requirió de la comprobación f"3l' .. acicntc dP 

todos los datos que se solicitaban. 

- Las facilidades ofrecidas por el Departamento df' Infonnática de la 

misma Dirección, con el acceso a los datos requeridos por medio de su 

sistema de cómputo. 

Lo más importante de este trabajo es que se tiene contacto directo con 

los encargados de Planes y Programas de esta deperrleocia, y se espera 

incidir, mediante las recomen:iaciones que aporta, en la formación, ac

tualización y capacitación de los maestros de esta materia. 

Las notas y referencias bibliográficas asi corro la bibliografía con.su_! 

tada se han colocado al final del trabajo, en espera de que ello facil!_ 

te su lectura. 
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1. ANI'ECEDENJ.'ES 

1.1. LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TEC~:oLOGICA AQ<.OPECCARIA 

La materia de inglés es impartida dentro del rubro "Lerv;¡ua Adicional al 

Español" en tooos los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

(CBI'As) y Forestales (CBI'Fs). Estos Centros dependen de la Dirección 

General de Educación Tecnológica Agro¡x_>cuaria de la Secretaría de Educa 

ción Pública. Esta Dirección General hace parte de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT), conformada a su vez por 

las Direcciones G<o!neralcs de Institutos Tecnológicos, de Educación Tec

nológica In::lustrial, de Ciencia y •recnología del Mar y la ya 1rencionada 

de Tecnológicos Agropecuarios (D3E'IA). Además la inU;;¡ran entidades 

descentralizadas como son el Instituto Politécnico Nacional y el Cole

gio de Educación Profesional 7~'.cnica (CONALEP). 

Para poder profundizar en las características particulares que tiene la 

enseñanza del inglés en los Centros de educación agropecuaria del nivel 

medio superior, es necesario tener una visión global de lo que es la 

DGETA. 

En 1978, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria se 

reestructuró por D...~reto Presidencial quedando integrnda por los nive

les medio superior, superior, y en 1979 se inició la creación de escue

las terminales. El nivel de postgrado se inició en 1982 en el Institu

to Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, y ahora se imparte en varios Ins

titutos más. 

La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), cue!!. -

ta en la actualidad con 229 planteles ubicados en todo el territorio na

cional en zonas~ y su distribución por niveles es la siguiente: 



-.:·· 

- Nivel medio superior 191 Centros de Bachillerato Tecnológico Aqrope

cuario (CBl'As) 

- Nivel Superior 

6 Centros de Bachillerato Tecnológico Fores

tal (CBI'Fs) 

29 Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITAs) 

1 Instituto Tecnológico Forestal (ITF) 

1 Instituto Superior de Ed~ación Tecnológica 

Agropecuaria (ISEI'A) 

2 

1 Centro de Desarrolio Profesional para la F.du

cación Agropecuaria (CDPEA) 

- Nivel Postgrado V.arios Institutos Tecnológicos Agropecuarios. 

La población estu::iiantil correspordiente al ciclo 1984/85 se estirrÓ en 

64,109 alumnos en los diferentes niveles. La población más alta fue la 

:del medio superior bivalente, que en la actualidad atiende a más de¡. 

52·,000 alumnos. Es en este nivel en el que se imparte la mat.eria objeto 

de nuestro estudio. 

El cuadro N2 1 ilustra la ubicación de. los Centros de Bachillerato Tec

nológico llgropocuario y Forestal por cada entidad federativa, para dar 

. al· lector. una idea global de la a!lplia · área de influencia de estos pl~ 

teles, 



CUADRO ;~g 1 
CBI'As y CBrFs POR EITTlDAD FEDERATIVA 

E ~, T 1 ll A D 

AGUASQ'\I.TF.l'-1.l'ES 
BllJA CALIFORNIA 
BAJi\ CALIFORNIA SUR 
CAMPEX::HE 
COl\HUILA 
CHIHUl\HUA 
CHIAPAS 
OJLIMA 
OORANOO 
MEXICO 
GUAWJU'\TO 
GUERRERO 
filDALGO 
JALISCO 
MICHOACAN 
MORELOS 
NAYARIT 
NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 
QUEREI'ARO 
QUINl'ANA ROO 
SAN LUIS PaI'OSI 
SINALOA 
SONORA 
TABl\SCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VERA CRUZ 

TOTALES 

CBl'/\..s 

4 
2 
1 
3 
3 
6 
9 
1 

11 
5 
5 

10 
6 
5 

11 
7 

E 
8 

14 
5 
1 
3 

11 
4 
6 
6 
7 
2 

13 

191 

CBTFs 

3 

1 
1 

1 

1 

7 

Fuente: SEP, DGETA, Directorio de Planteles, Depto. Informática, 
1985). 

¡f 

TOTAL 

4 
2 
1 
3 
3 
6 
9 
1 

14 
5 
5 

11 
7 
5 

12 
7 
6 
8 

15 
5 
1 
3 

11 
4 
6 
6 
7 
2 

13 

198 
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Esta Dirección General, que tiene alrededor de 16 años de creada, cuenta 

con una planta de docentes cuyo nivel de estudios es muy deficiente, vis

to de manera global. En una investigación sobre eficiencia interna en 

los planteles, coordinada p:ir la Dirección Técnica de la DGETA, se mues

tran los siguientes datos referentes al nivel máximo de estudios: 

Estudios Parciales de Bachillerato .•••• 6 % 

Estudios parciales de Normal básica •••. , 1 % 
Titulados Bachillerato. . . • . • . • . . . . . . • . • . .1 % 

Técnicos Profesionales .•.... ~··········· 1 % 
Estudios arciales Normal Superior. ...•.. 6 % 

Estudios Parciales Ucenciatura ......•.•. G % 
Pasantes Licenc:iatura ......•••.....••.•• 23 % 
Titulados Licenciatura . • . . . . . • • • . • . • 35 % 

Titulados Normal Superfor • • . • • . • . . • • • 16 % 

Estudioslbrciales Maestría............ l % 
Estudios Parciales Doctorado ..•••...... 1 % 
Doctorado Titulados •••....••.••.•.••.•• l % 
Sin especificar •••..•..•.......•••.•.•• 17 % 

Fuente: SEP/DGETA, Informe de la Investigación 
de Eficiencia Interna en los Planteles, 
Direccíon Tecnica, 1984, Mimeo, s/d.) 

Este· nivel de estudios se debe, entre otras causas, al rápido crecimien

to de esta Dirección, a la dificultad de reclutar maestros dada la lej! 

nía de los planteles con respecto a los núcleos de población y a fallas 

·en· el sistemá de contratación. 

4 



1.2. LOS CENI'ROS DE FACHIILERNI'O TECNOLOOICO AGHOPEOJARIO Y FORESTAL 

Son precisamente los Centros de Bachillerato 'l'ecnológico Agropecuario y 

Forestal la materia de nuestro estudio, ya que en estas escuelas del nJ.. 

vel medio superior es en donde se irrparte la materia de inglés. 

1.2.1. Antecedentes. 

El Bachillerato tecnolÓgico es parte del sistema de educación que coor

dina la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. FoL1Ttél 

parte de la educación impartida por el Estado a través de la Secretaría 

de Educación PÚblica. Este nivel tiene como antecedente el nivel medio 

básico y tiene una duración de tres años. Al finalizar los estudios de 

este ciclo educativo, el egresado cuenta con un certificado de bachill~ 

rato con diploma de técnico. 

El bachillerato tecnológico es impartido en las Dirección Generales de 

Ciencia y Tecnología del Mar, de Tecnológicos Industriales y de Servi

cios, en el Instituto Politécnico Nacional, asi como en la Dirección de 

TecnolÓgicos Agropecuarios. Existe una base núnima de materias comu

nes que están sierrlo impartidas en todos los Centros de Bachillerato 

Tecnológico de las Direcciónes Generales antes mencionadas con el obje

to de que "los alumnos adquieran a la par de su especialidad técnica, 

conocimientos científicos y culturales que les permitan ubicar las dif~ 

rentes áreas del conocimiento y aplicar éstas en su contexto social" 

(1). La materia de inglés hace parte del uonco común del Bachillerato 

Tecnológico. Lo importante será ver qué características toma para las 

escuelas agropecuarias este tronco común en geueral, y la materia que 

analizamos, en particular. 

1.2.2. Características. 

Las dos características del Bachillerato Tecnológico son la bivalencia y 

la diversificación. La bivalencia genera dos alternativas de formación 

en los estudiantes. La primera consiste en conformar un programa de es-

'i 



tudios orientado a captar las ci.cncias básicas y orientar los conocinue.!J 

tos, habilidades y aptitudes hacia el nivel superior. La segunda all:eE_ 

nativa consiste en conformar un programa de estudios orientado a desa

rrollar los conocimientos, habilidades y destrezas hacia el mercado de 

trabajo. En otras palabras, lo bivalente del bachillerato ofrece al es

tudiante la posibilidad de tener acceso al nivel superior o al sistema 

productivo en el nivel de técnico. 

La diversificación se refiere al hecho de ofrecer a los estudiantes la P.2. 

sibilidad de escoger entre tres sectores característicos a saber: el se.s 

tor ilXiustrial y de servicios , el agropecuario y forestal, y el de pesca 

y tecnología del mar. 

6 
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2 . EL NUEVO MODELO CURRICULAR 

La Dirección General de Educación Tecnológica i\gropecuaria l J evó a 'cabo 

una actualización de los servicios educativos que ofrece. Parte de es

tos trabajos de actualización fue la revisión curricular "basada en las 

ap:irtaciones de los propios maestros en el ámbito de las academias y en 

el espacio de participación que abriera el Proyecto Estratégico NQ ll, 

que tenía como objetivo optimizar el sistema de educacJÓn media superior 

en toda la Subsecretaría, con la participación de todas las Direcciones 

Generales que la conforman, además del Instituto Politécnico Nacional", 

según lo explica el documento de la SEP-DGE'rA en 1984. (2) 

En este capítulo se trata de ubicar al inglés dentro del nuevo roodelo 

curricular propuesto. Por ello no se profundiza en la explicación de 

las materias tecnológicas agropecuarias, e incluso 1t1uchas del área proP.!:_ 

déutica a la que pertenece el inglés no son analizadas. Se verá, enton

ces, la fundamentación del nuevo modelo en general, relacionando tal 

fundamentación con la materia que estamos tratando. Al final, se inclu

ye el plan de estudios completo, como información adicional para el lec

tor. 

2.1. FUNOAMENI'ACION. 

De acuerdo con el "Nuevo Modelo Curricular de Educación Media Superior 

Agropecuaria" (Cfr supra), las tres dimensiones fundamentales en que se 

basa este modelo son la polÍtica, la socioeconómica y la pedagógica edu

cativa. 

Se analizarán ceda una de estas dimensiones haciendo el intento de rela

cionarlas Con la materia de inglés. 



2. l. l. La Dimensión PolÍ tica. 

En esta dimensión se consideraron los principios fundaJ112ntales de la 

educación nacional y los de la educación tecnológica. De acuerdo con 

el Nuevo Modelo Curricular, dichos principios están definidos princi

palmente en los siguientes documentos: 

- Ley Federal de Educación, que norma al Artículo 3Q Constitucional. 

- El Plan Nacional de ~sarrollo 1983-1988 que resume las líneas de 

acción general en el sexenio. 

- El Plan Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

(PNECRD) en el que resaltan los dos aspectos: La vinculación más es 

trecha "de los planes y programas de estudio de los niveles medio 

superior y superior con las necesidades de desarrollo de la soci~ 

dad". El segundo aspecto se refiere a que "para aprovechar mejor 

los recursos y substituir los instrumentos técnicos que antes se im

portaban, será necesario fomentar la integración vertical de las es

cuelas de educación tecnológica". 

Por último, en el PNECRD se menciona que se revisarán los planes de 

estudio para la formación de docentes, vinculándolos con las necesi

dades de campo y se diseñarán mecanismos de actualización y estímulo 

para los maestros rurales. ( 3) 

- Líneas de acción definidas por la Subsecretaría de Educación e Inves

tigación Tecnológicas: El Consejo del Siste~ Nacional de Educación 

Tecnológica publicó un documento titulado "Programas Maestros, Tronco 

Común del Bachillerato Tecnológico". ( 4) En éste se aclara que di

chos programas están sustentados por cuatro acciones "necesarias": 

La estructura reticular de los programas; la política y pragmáticos 

nacionales para formar y capacitar docentes; la generación de mate

riales impresos tales com::i textos, antologías, revistas, etc.; la ge

neración de investigaciones educativas si.stemáticas que permitan rea

limentar el ejercicio de implementación académica del tronco común. 

Como se manifiesta en la presentación de estos "Programas Maestros, 

'rronco Común del Bachillerato Tecnológico", 
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En es te contexto se es consciente de que el incre
mento, expansión y desarrollo del Bachillerato te_s 
nológico dependen de las acciones y medidas progra
máticas que garanticen la transferencia racional de 
los contenidos de las ciencias, las tecnologías y 
las hU!l'anidades de unos ciclos a otros a partir de 
las características socioeconómicas del país, de los 
perfiles de aspiración del educando, y de la capaci 
dad de nuestros planteles educativos para !OC>Vilizar 
y optimizar sus propios recursos. (5) 

Cuando inciemos el análisis del programa de inglés que este documento 

propone se verá cuán cierto y qué distancia existe entre estos propósi

tos y la realidad existente. 

2. l. 2. La Dimensión Socioeconómica 

Para la elaboración de este nuevo modelo curricular de educación media 

superior agropecuaria se afirma en el documento oficial que se contó 

con un diagnóstico del sector agropecuario y sus perspectivas al año 

2000. En el "Nuevo Modelo Curricular" se explica que se indentificaron 

concretamente cuáles son y cuáles serán los problemas más importantes 

del sector en lo social, lo económico y lo tecnológico. Sobre todo se 

puso especial énfasis en las limitantes organizativas, administrativas 

y sociales del proceso de producción. Es obvio que no se hizo un est.1:! 

dio profundo para definir la necesidad de tener ciertas materias -entre 

ellas el inglés-dentro del nuevo modelo curricular, para definir hasta 

qué límites se requerirá el inglés para la transferencia de tecnología, 

etc. El lector podrá profundizar más en este análisis consultando la 

investigación que sobre eficiencia interna coordinara la Dirección Téc

nica. (Cfr. supra). 

2.1.3. La Dimensión Pedagógica Educativa. 

En el "Nuevo Modelo Curricular de Educación Media Superior Tecnológica, 

Agropecuaria" se retomaron dos trabajos de investigación para proponer 

las bases pedagÓgicas educativas del nuevo trodelo. Por un l<ilo; del 

Proyecto Estratégico N9 11 referente a la optimización de la enseñanZa 

en e,l nivel medio superior tecnológico, mencionamos las siguientes con

clusiones: 



La formación tecnológica se deoo iniciar desde el primer 
semestre para que sea más sólida, lo que significa que 
el núcleo básico debía eliminarse. c,1 inglés se encon
traba en este núcleój 

Se debe revalorar y enfatizar la educación práctica, el 
aprender a hacer, evitando lo libresco en la educación 
agropecuaria. CQuizás de aquí .surge ld idea de utilizar 
"textos auténticos" en la enseñanza del inglés, como lo 
propone el nuevo programa]. (6) 

Por otro lado se consideraron las investigaciones realizadas por el De

partamento de Investigaciores Educativas del Centro de Investigaciones 

y Estudios Avanzados del Intituto Politécnico Nacional. De estas inves 

tigaciones se deben mencionar las siguientes conclusiones: 

Las características estructurales de los planteles (ins
talaciones, espacios educativos, terrenos, animales, bi
bliotecas) así como los recursos humanos,eran determinan
tes negativos en la interpretación del diseño curricular 
enviado por las oficinas centrales de la !)3ETA. 

10 

Las espectativas de empleo que los estudiantes tienen o 
generan durante su paso por los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario y Forestal difícilmente se al
canza porque el nivel medio de la preparación que reci
ben los misnos correspondP. solo en una mínima proporción 
a las necesidades del área rural y del mercado de tra
bajo. 

La concepción del aprendizaje de las técnicas en el mo
delo actual parece estar dominada P9r la polarización 
de tareas más. que por su integración. ( 7) 

. Lo más. preocupante de esta última dimensión es que no se basa en una in

vestigación específica tendiente a proponer un nuevo modelo curricular. 

Por ejerrplo, las últimas conclusiones que hemos mencionado fueron tom!!. 

das de una investigación sobre cooperativas de prcxlucción en la forma

ción básica del técnico agropecuario del nivel medio superior. 

Una vez vistas las consideraciones básicas para el nuevo modelo curric.!:!_ 

lar se nota el deseo "oficial" de realizar revisiones constantes, asi 

como consideraciones sobre los planes de estudio vigentes. 



11 

Otra de las preocupaciones oficiales es la de hacer que los planes y 

programas de estudio sean adecuados a la realidad, el entorno de los plan 

teles y la disponibilidad de recursos humanos y materiales existentes. 

Esta preocupación no se refleja, sin 0Jllbargo, en el nuevo progréllla de i!!, 

glés propuesto, como se verá adelante. 

2.2. EL ALU\INO INSUMO 

Caracterizar al alumno inswno es el ejercicio que se realiza cumiio se 

prevé, dentro de ciertos límites, todas las posibilidades de transfor

mación del alumno.que ingresará en determinado sistema de enseñanza/ 

aprendizaje asi como las estrategias y los medios que se adaptan mejor 

a las características del educando. Arnaz (1984) afinna que entre las 

características de los educandos que más comúnmente se conocen ccm:> sig 

nificativas en los procesos de enseñanza/aprendizaje están la edad, la 

escolaridad, la situación económica, los antecedentes culturales, el e!! 

tado de salud, el coeficiente intelectual, etc... Todas estas conside

raciones se hacen ANI'ES de que el alumno ingrese a la escuela. En las 

escuelas agropecuarias no se han hecho investigaciones glcbales que res

porxlan a estas características significativas. Los únicos datos que se 

conocen se refieren a la edad promedio de los alumnos de primer ingrp..so 

en los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios y Forestales 

tjue es de 17 años; la escolaridad con que cuentan es la de secundaria o 

equivalente. Se puede afL.-mar adenás, que la gran mayoría proceden de 

zonas netamente rurales, de familias de escasos recursos. ~'o se pueden 

hacer precisiones con respecto al coeficiente intelectual, al '.?stado de 

sallrl o a sus antecedentes culturales, por la razón antes mencionada. 

Otro aspecto que debe considerarse con respeeto al tipo de estudiante 

que ingresa en las esctielas tecnológicas agropecuarias es el referente 

al perfil, del aspirante. En esta tarea se caracterizan los conoeirnien

tos, habilidades y aptitudes núnirnos básicos para cursar una éarrera o 

un nivel educativo, que el aspirante debió adquirir en el nivel irvnecii_!! 

tamente anterior. Para nuestro caso; hablamos de antecedentes de estu.,. ·· · 



dios en el nivel secundaria o equivalente. En particular, se menciona 

que en este nivel se imparte la materia de inglés durante dos años, 

mismos que han probado ser insuficientes y precarios. (Cfr. Davies et 

al p. 21, 1986). 
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Estas consideraciones, com::> se ha visto, se hacen antes de que el estu

diante ingrese al nivel medio superior. Veamos ahora las característi

cas. del egresado del nivel que analizamos. Estas características se de

finen bajo el rubro de "perfil del egresado". 

2. 3. EL PERFIL DEL EGRESA.ro. 

cuan:io hablaioos de elaborar el perfil del egresado, nos referimos a la 

descripción de las características del alumno del sistema para el cual 

estamos elaborando el currículum. El hecho de considerarlo perfil ideal 

ha degenerado en propuestas oficiales que en la mayoría de los casos no 

son alcanzables. se aclara, sin embargo, que el perfil no se ocupa de 

describir todas aquellas características que ten:irá .el egresado, sino 

·sólo aquellas que sean producto de una transformación intencional que se 

espera lograr en una institución educativa, para satisfacer determina

das necesidades. De acuerdo con lo anterior, ·se debe definir primero 

el tipo.de e::Jresado que queremos conforme a las necesidades que hay que 

cubrir, y luego vemos .qué materia o conjunto de materias pueden hacer 

que el estu:liante sufra las transformaciones de corrlucta que se requie

ren. 

·. En nuesto caso, hablamos de un perfil que fue definido en el Congreso 

Nacional del Bachillerato, que se llevó a cabo en Cocoyoc, Morelos los 

días 10, 11 y 12 de marzo de 1982. Observemos detenidamente las carac

terísticas de. este perfil, para detectar en él la distancia entre los 

planteamientos oficiales en el papel y la realidad de los planteles para 

los que va dirigido. 

En la M~ria de este Congreso se presenta al bachiller concibiérrlolo C.!!!, 
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paz de ut1 lizai- los conccirnicntos generales que le den W1 panorama para 

definir sus intereses vocacionales. En el área específica de comunica

ción y lenguilje, se rre.>eisó la nc:;ce.sidad u~ "de.sarrollar la habilidad 

de utilizar lerquajes vistos en sus dos 'aceptaciones': la expresión 

escrita y oral asi corno el leo:;¡uaje sirrbólico". (8) 

Considerarrlo lo anterior, el nuevo modelo curricular plantea un perfil 

del egresado que se divide en dos partes: El perfil de fonnación prope

déutica en el que se encuentra el inglés y el de formación tecnológica. 

Se profundizará aquí en el de formación propedéutica, específicamente en 

el área de lenguaje y comunicación. 

En este perfil se afirma que el egresado de Centros de Bachillerato 'l'ec

nolócJico Agropecuario y Forestal deberá: 

- Desarrollar su capacidad de informarse y utilizar material escrito de 

manera eficiente, para expresarse con claridad en forma oral o escrita. 

- Comunicar sus conocimientos, ideas, juicios y valores personales en 

forma oral, escrita o gráfica, con claridad y precisión. 

- Desarrollar la sensibilidad por la lectura de obras clásicas de la li

teratura y la ciencia. 

- Analizar los textos leídos, ubicándolos en el contexto social en que 

surgen y relacionándolos con la sociedad. 

- Pro110ver. la comprensión de tP..xtos en Jen;JUa extranjera, desarrollarrlo 

los conocimientos, habilidades y estrategias de lectura lingüísticas y 
extralingüísticas. 

El área de comunicación y lenguaje está conformada por las materias de 
"Lengua Adicional al Español" y por el "Taller de Lectura y Redacción' en 

Español". Sin enhargo, a pesar de que las dos materias tienen la .misma 

intensidad horaria, el inglés sólo puede llenar una de las característi

cas del perfil del egresado, tal y como lo plantea el programa vigente. 

Lo que no que::la claro en ninguna parte de la Mell'Cria del Congreso es la 



necesidad que viene a solucionar la inclusión de esta materia en el nu.§_ 

vo m:x:lelo curricular. 

2.4. EL PLAN DE ESTUDIOS 
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El 28 de mayo de 1982, el Diario Oficial, Tomo CCCLXXII NQ 71 gue con

tiene criterios obligatorios para el plan de estudios y estructura 

curricular para todas las instituciones educativas dependientes de esa 

Secretaría y las que cuenten con reconocimiento de validez oficial otor 

gado por ella, recomierrla a Estados, Mtu1icipios e Instituciones Autóno

mas la aplicación de una serie de criterios entre los q~e se mencionan 

el de la bivalencia (ya antes explicada), la estructura, duración y fun

cionamiento del nivel medio superior. 

Con respecto a estos tres últimos criterios, se aclara que se prevé una 

duración de tres años de estudios, y que este nivel se compone de ;m 

tronco común, un área propedéutica que relacionará directam=nte el ciclo 

bachillerato con la educación superior y otras de asignaturas optativas 

que puedan respo¡xler a los intereses del educando y a los objetivos de 

las instituciones qut irnp;irtan los estudios y asuntos de interés para la 

re;¡ión en que éstos se concentrer •.• 

El misno diario contiene las á:r:cas del tronco común que son: Lenguaje y 

comunicación, Matemáticas, V.etodología, Ciencias Naturales e Histórico-so 

ciales. Se establecen C'.l esto.5 criterios obligatorios el número de cur

sos fijos y el núirero de horas a la semana de las siguientes materias: 

Taller de Lectura y Redacción en Español, Lengua Adicional al Español, 

Matemáticas, Métodos de Investigación, Física, Química, Biología, Histo

ria de México, Introducción a las Ciencias Sociales, Estructura Socioec2 

nómica de México. 

En el "Nuevo Modelo Curricular de Educación Media Superior Tecnológica 
. . 1 

Agropecu¡:iria" se concibe al tronco común y al área pro~utica como ci-

clos, para dar una idea de inte;¡ración y de relación enife las materias 
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que lo conforman.El cuadro N2 2 nos muestra t•sa idea. 

2.5. EL INGLES EN Ef, PLAN DE ESTUDIOS. 

La materia de inglés se imparte en el pri.m2r año durante dos ~1cmestres, 

con una intensidad horaria de cuatro horas por semana. ;\demás d>=l in

glés, los estudiantes deben cursar once materias más por semestre, lo 

que implica, en términos óptimos, la dedicación de aproximadamente un 

9% del tiempo total de los estudios, a esta mat<>ria. 

El inglés tiene una carga horaria de 120 horas (para los dos semestres) 

para las deperrlencias de la Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológicas, entre ell<1s, la Dirección ("~neral de Educación 'l'ecnológi

ca Agropecuaria, DGETA. 

Aunque la materia se llama "J,engua Adicional al Español", no es opcio

nal para los estudiantes, pero lo es para la escuela que podría escoger 

cualquier idioma adicional al español, incluyendo lerguas irrlígenas. 

Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, todas las escuelas 

del Subsistema Tecnológico Agropecuario imparten inglés, e igual sucede 

en casi la totalidad de las escuelas del sistema tecnológico, sean ellas 

irrlustrial y de servicios o de ciencia y tecnología del mar. 

Para que el lector pueda ubicar a la materia de inglés en el plan de es 

tudios, se incluye el cuadro NQ 3. 
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aJADRO NQ 3 

ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE 

A REAS AS.i.'--··-·-- tlUl'U\::i 

AREA l. LENGUAJE Y LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I 4 
ca.IUNIC.l\CION TALLER DE LECTURA Y REDl\CCION I 4 

DIBUJO I 4 

AREA ;:, Ml\TEMATICAS Ml\TEM.l\TICAS I 5 

AREA .4. CIEJ.IK:IAS NATURA QUil.UCA I 5 
LES .. 

AREi\. 5. HISTORICO-SO - ORIENI'ACION EDUCATIVA 2 
CIALES 

AREi\. 6. DE APOYOS RECURSOS NATURALES 4 
MAQUINARIA AGIUCOLA 4 
CONSTRUCCIONES RURALES 3 

AHEA 7. DE PROCESOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA I 3 
·. 

AREA 9. DE DESARROLLO METOOOLOGIA AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO 2 
PROOOCI'IVO PROYECI'OS PRODucrrvos ESTUDil\Nl'ILES 
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CUADl<ü l~\! 3 kunU 

ASIGNA'l'IJRAS DF.L Sl::GUJ'<l~1 SEMES'l'RB 

A REAS ASIGNATt:RAS ~:1RAS 

--
MEA 1. LENGUAJE Y LENGUA /WICIONJ\L AL ESPl\.~OL Il 4 

COMUNICACION TALLER DE LECTURA Y RED.l\CClON 11 4 
DIBUJO lI 4 

1'REA 2. MATEMATICAS MATEMATICAS II 5 

ARF.A 4. CIENCIAS QUIMIC'A II 5 
NATURALES BIOLOGlA 1 5 

i\RF'..A 5. ~~f;ESO - ORIENI'ACION t:Dur.ATIVA II 2 
·-~-·--- -

~7. DE l?ROCESOS l?ROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA II 

1: ~8. DE INSTROCCIO~ CULTIVOS REGIONALES I 
TECN!CA 

l\RFA 9. DE DESARROLJ...O METO!XlLOGIA AGROPECUARIA PARA EL DES/\RROLLO 4 
PRODUCTIVO PROYEcros PROWCTlVOS ESTUDIAN'l'ILES 



3. EL PROGRAM.l\. DE INGLES Y LA REALIDAD ACTUAL 

3. l. CONSIDERACIONES GENERALES 

Son varias las consideraciones que deben hacerse antes de analizar la 

realidad del proceso enseñanza/aprendizaje del inglés en los Centros 

de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios y Forestales. 

La primera consideración se refiere a que la materia que analizamos per

tenece al tronco común, cuya característica básica es que no permite CO,!! 

diciones u opciones. Sin embargo, el nont>re de la materia es "Lengua 

Adicional al Español" y los contenidos propuestos por el progbna son 
! 

aplicables a cualquier idioma. Esto puede considerarse contradictorio 

aunque la opción de impartir uno u otro idioma depende de la escuela, no 

del alumno. 

En segundo lugar, estamos analizando un programa elaborado en 1984, publl:_ 

cado en 1985, vigente a partir de septiembre de este Últim:i año, pero que 

'aun no se implementa en la totalidad de escuelas tecnológicas agropecua-

rias del nivel medio superior. Por ello no se evalúa su eficiencia ter

minal. Sin embargo, este programa -como los anteriores- fue elaborado 

sin tener en cuenta un diagnóstico integral del subsistema tecnológico 

agropecuario, de las necesidades que debe cubrir, ni de los recursos con 

que cuenta, ni del ti¡)o de maestro que labora en estas escuelas. 

Com::> lo menciona Davies (1986), "es difícil aceptar que muchos programas 

elaborados con el fin de mejorar el.nivel de la enseñanza mediante la 

formulación de objetivos coherentes e iri!icaciones metodológicas adecua

das a.un sistema educativo específico, resulten inoperantes a consecuen

cia de la c:arencia de estu:lios preliminarE>.s de viabilidad" (9) 

Para este trabajo de diagnóstico se debe utilizar la. experiencia de los. 
p 
ii 

'\\ 



docentes en servicio, quienes pueden hacer aportaciones válidas para las 

decisiones de planificación. Si el trabajo se hace utilizarilo a estos 

protagonistas del proceso enseñanza/apren:lizaje, es decir, si las deci~ 

siones son tomadas lo más cerca de la realidad, se pueden esperar los 

mejores resultados. 

El tercer aspecto que se debe cor-:íderar se refiere al hocho de que, a 

pesar de la apertura existente P"c1 poder impartir cualquier len;rua adi

cional al español, la totalidad de los Centras de Bachillerato Tecnoló

gico Agropecuario y Forestales imparten inglés. Hay motivos para asequ

rar que igual cosa sucede en las demás escuelas del sistema tecnológico 
(Industrial y de Servicios, de Ciencia y Tecnología del Mar, etc.) 

l '1 

No es gratuito ni casual que sea el inglés y no otra lengua (irr-luso una 

mexicana, como la maya) el que se imparte en estas escuelas. La en$e

ñanza del inglés está condicionada por las relaciones que México sosti~ 

ne con el resto del mundo, pero muy en particular, con los Estados Uni

dos. Una razón -pero no la más :iJnportante- f>-'l la existencia de una front~ 

ra compartida por los dos países, pero más que ésto, y como lo explica 

Cassen (1979): 

El dominio cada vez mauor de las empresas multinacionales 
en especial las norteamericanas sobre la producción mun:lial 
y en particular sobre la producción cultural ha cre<do in
sensiblemente, podríamos decir -naturalmente- una situaci6n 
en la que, de hecho, en la gran mayoría de los casos la tec 
nología avanzada se formula, se produce, se vende, se co~a 
y con frecuencia se utiliza en lengua norteairericana. (sic) 
(10). 

No se trata solamente de la tecnología creada en los Estados Unidos; se 

trata de un fenóneno más profurrlo aún. El inglés tiende a ser la len

gua frarx:a utilizada para el comercio, la ciencia, la tecnología y la 

cultura. Actualmente se estima que el inglés es la lell;}Ua de alrededor 

de 40 % de la literatura científica murdial (11). Ginette Gablot,.cit_!; 

do por cassen (1979), afirma que entre las principales ventajas que ofr~ 

ce.la utilización del inglés por parte de los científicos no angl6fonós 

están: el ahorro a los Estados Unidos de los costos de traducción:· la P.!:! 



blicación más fácil en revistas científicas norteamericanas; la supre

sión de las dificultades de recolección de docull'entos y la posibilidad 

de difundir las informaciones a partir de los originales. Faltó añadir 

a Gablot que además de lo anterior, no existe un interés marcado por 

parte de la comunidad científica norteamericana, de hacer traducciones 

de otros idiomas al i~lés. 

Para el caso de México, dada la transferencia de tecnología, es claro que 

existe la necesidad de hacer uso de textos escritos en inglés, referen

tes a ciencia y tecnología. Esto podría justificar la enseñanza del in

glés en los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios y Foresta

les, si partirnos del hecho de que quien debe hacer la lectura y su inte_;: 

pretación es el estudiante. Si sabemos que existe la traducción de tex

tos de irglés al español referentes al área agropecuaria, e incluso la 

publicación,de libros de texto basados en estas traducciones, lcuál es 

entonces la necesida::i de incluir la materia en el curriculum del bachi

llerato? 

De acuerdo con Bally (1941): 

La enseñanza de lenguas en la escuela plantea cuestiones 
muy diversas que concierne tratar separadamente. Se pue-
de preguntar por ejemplo lcuál es el fundamento más racio 
nal de esta enseñanza? len qué memento coiwiene abordar-el 
estu:lio de len;¡uas extranjeras? (12) 

Aunque la respuesta a estos interrcgantes requiere de un trabajo de in

vestigación minucioso y proloD;Jado que no hacemos aquí, podríamos av'3!1. 

zar afirman:io algo sobre las ventajas y desventajas de la enseñanza del 

inglés. Ventaja es, por ejemplo, que el aprendizaje de una lengua pue

de aportar al iooividuo elementos positivos al acrecentar su acervo cul

tural al capacitarlo para consultar textos en leD;JUa extranjera. 

Otra ventajas tiene que ver con el proceso de canunic:ación; Se ha podi.,. 

do observar'que los estudiantes de lenguas extranjeras (por ejemplo en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNi\M adquieren una visión, posi

blemen.te ioconsciente, de lo que es forma y .función en lengua extranje

ra, y ésto ayuda tr.:emendamente a entender las relaciones existentes al 

20 
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interior de la propia lel1<)Ua materna. 

Para el caso que nos ocupa, sin embargo, el inglés es impartido corro 

lengua extranjera en lugares donde el español es apenas una segurrla len

gua o sólo furx::iona como lengua oficial. En tales lugares, el dominio 

del español es incipiente y la enséñanza del i~lés, más que ayudar a 

corrprender las relaciones internas de forma y función en la lengua ma

terna, viene a complicarlas y confundirlas. Esto lleva a que en muchas 

comunidades exista un rechazo a la impartición de una tercer lengua (13) 

El Último aspecto que se debe mencionar y tal vez el más preocupante es 

el que Davm (1986) analiza como "el enseñar a no hacer". Cuando se ad

mite la propuesta de un programa de i~lés alejado de la realidad, que 

va a ser impartido por maestros con escasa preparación, se está enseñan

do institucionalmente que es posible impartir una materia sin esperanza 

de éxito, que es posible enseñar a perder el tiempo, que es posible que 

un maestro con poca o ninguna preparación pueda pararse frente a un g~ 

po durante 120 horas a mostrar que él no puede ensenar, aumentando el 

bloqueo y el sentimiento de frustración y de fracaso en los estudiantes. 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

Al elaborar los objetivos específicos de un curso, nos referimos justa

mente a la tarea de determinar con la mayor precisión posible, los apre.!} 

dizajes que deberáti lograr los alt.Unnos, ésto es, lo que serán capaces' de 

hacer, la o las conductas que deberán lograr y que podrán mostrar en r~ 

lación con cada uno de los contenidos. 

Arnaz (1984) afirma que los objetivos ezpecíficos, en el nivel de las 

, cartas descriptivas, son los logros que habrán de obtenerse a corto plazo 

para hacer posible la conquista de los logros a mediano y largo plazo. 

En otras palabras, el objetivo de la materia debe tener su origen y ra

zón de ser en los objetivos curriculares y en su relación con el perfil 

del egresado en su totalidad. Se reitera entonces la importancia de rel.e 

cionar'los objetivos de la materia con la solución de problemas específi-

21 
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cos que el estudiante deberá resolver cuando egrese. 

Para poder hacer la propuesta de objetivos se debe establecer un flujo 

de comunicación que incluya a los alumnos y las necesidades que tiene 

que cubrir; a los maestros y sus limitaciones en cuanto a preparación; a 

los eluboradores de la [-'repuesta y el sistema educativo de que se trate. 

Como menciona Davies et al (1986), es un hecho que entre los objetivos 

de un programa único nacional y la realidad de un centro de bachillera

to agropecuario, en este caso ubicado en zonas rurales -que además se 

encuentra, con frecuencia en una zona donde la lengua nacional es una se

gunda lengua para los alumnos- hay una gran distancia. 

El objetivo estatuído para el curso de inglés actual es el de "pronover 

la comprensión de textos en lengua extranjera, desarrollando los conoci

mientos, habilidades y estrategias de lectura, lingüísticas y extralin

güísticas a fin de coadyuvar en la formación integral, proporcionándole 

al alumno una actitu:l crítica y participativa frente a la lectura" (14) 

Este objetivo tiene, sin embargo, el defecto de estar centrado en la 

corrlucta que deberá observar el maestro y no el alumno. Sea como fuere, 

es un objetivo centrado específicamente en la habilidad de la lectura. 

Conparenos este objetivo con los de ot::os programas anteriores. El pro

grama de inglés de 1981 definía un objetivo gE\fleral para la materia y un 

objetivo específico para cada semestre. El objetivo general establecía 

que "el alumno será capaz de c0111prender y traducir textos en inglés cien

tífico y técnico" (15), Pareciera, hasta aquí, que existe similitud entre 

los objetivos del Programa de 1981 y el de 1985. Sin embargo, analizan

do los objétivos específicos para cada semestre, podemos observar una ~ª!:. 

cada ten:lencia del pr~rama anterior hacia la enseñanza de estructuras y 

reglas gramaticales, a la usanza del método estructuralista. Estos obje

ti vos específicos dicen asi: "Lengua Adicional al Español - Inglés, 

Primer Serrestre: El alumno será capaz de mnnejar los principales elemen

tos de la gramática inglesa, en la comprensión de textos científicos y 

técnicos. 
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Segundo semestre: El alumno será capaz de comp::errlcr y traducir tc.-<:tos 

propios de su capacitación tccnolÓgica y responder adecuadamente a estí

mulos escritos tales como instrucciones, procedimientos, etc. "(16) 

El programa de 1981 ofrecía gran comodidad a los maestros de inglés que, 

con poca experiencia y mínilnos conocimientos centraban su quehacer didilc

tico en la explicación de reglas gramaticales carentes de sentido, lo 

que además facilitaba, desde su punto de vista, una evaluación y una ca

lificación más sencillas de la materia, 

El progra:na de in;¡lés actual exigo, sin embargo, mucho más que ésto. Co

mo se verá adelante en el punto referente al perfil del maestro, irrplica 

una serie de conocimientos y habilidades, así corro una actittrl pedagógi-

ca definida, evitando las clases-exposición y convirtiéndose el maestro 

en un facilitador del aprendizaje. 

Ahora bien, el objetivo del programa vigente tiene correspondencia con 

el perfil del egresado, en especial en los siguientes aspectos: 

- El in;¡lés. puede convertirse en una herramienta que ayude a desarrollar 

la capacidad del alumno de informarse y de utilizar material escrito 

de manera eficiente, no así para expresar en forma oral o escrita sus 

ideas, pues se centra en habilidades de comprensión de lectura exclusi

vamente. 

- El iD;Jlés putrle crear en los alumnos una actitu:l de análisis de los te~ 

tos leídos, ubicándolos en el contexto social en que surgen y sirvien

dn como medio para.compararlo con su realidad. 

- Con el inglés se promueve la conprensión de textos en lengÍ.la.iD;Jlesa, 

si se desarrollan los conocimientos, habilidades y estrate:Jias lingüí~ 

ticas y extralingüísticas de que hablan los objetivos de la materiá. 

Sin embargo, todos los aspectos anteriores se pueden lograr con la adeeu'2_ 

da inplementación de ejercicios que desarrollen estrategias y habilida

des .de lectura eri la propia lengua materna. 
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3. 3. LINEl\NIENI'OS GENERALKq. 

En este punto se señalan las características metodolÓgicas propuestas ~ 

ra la enseñanza del inglés en el prCXJrama vigente, haciendo una serie 

de comentarios considerados pertinentes, con respecto a la realidad ac

tual. 

Cabe anotar que existe la creencia generalizada de que cuando falla la 

eficiencia teaninal de una materia, lo que debe cambiarse es la metodol~ 

gía o el programa. Se recuerda que para el caso que nos ocupa, no ha s!_ 

do posible hacer una evaluación de la eficiencia terminal de la materia, 

razón por la cual sería atrevido criticar la metodología propuesta. 

Sin embargo, es conveniente hacer una serie de observaciones. Toda mel:2. 

dología debe adaptarse al tipo de habilidades que se quieren generar en 

los alumnos. El programa que analizamos se centra, co!T'O ya se dijo, en 

el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura. Esto implica, 

por otra parte, la necesidad de formar un alumno activo sobre los mate

riales de estu:iio. De esta manera, el programa vigente recomienda el 

~ontacto con textos auténticos pues ello hace que el alumno !ie enfrente 

con textos escritos en la lengua que se está estu:iiando y que son los que 

leería en un inoirento dado un hablante de esa lengua. De acuerdo con el 

Programa, la ventaja de este contacto radica en la preparación del alum

no para trabajar igual tipo de textos en el futuro, en situaciones rea

les de comunicación. 

Cuando hablamos de textos auténticos, nos referimos a aquellos textos no 

preparados específicamente para un salón, de clase. 

No entramos en la discusión en torno a la autenticidad de-un texto autén 

tico- una vez descontextualizado, pero haremos referencia al trabajo con 

los mismos. En el programa de la Materia que analizamos se afirma que 

las intenciones que se persiguen al utilizar textos auténticos son: 
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"avanzar gradualmente en el manejo de técnicas de lectura de comprensión 

y, por otro lado, avanzar en el conocimiento de las estructura de la le_!! 

gua inglesa" (17l. Se ignora a qué estru::turas se refiere. Todo parece 

in:licar que el "avanzar gradualmente" implica la presentación de los ~ 

tos auténticos de tal manera que vayan introducierrlo detenninadas estru.s, 

turas gramaticales -de simples a complejas- como si ello fuese posible, 

Según el programa de inglés vigente, 

Los problemas que se presenten en el análisis de los textos 
auténticos estarán relacionados, por una parte con la estruc 
turación de los textos que se estudian, y por otra, con los
problemas rrorfosintáticos y fonológicos que se detecten en 
el texto" ( 18 l 

Estos aspectos fonológicos no habían sido especificados en ninguna parte, 

además de que en los objetivos no se enuncia nada referente a desarro

llar estrategias de habla o de pronunciación o, si.qu.i.era de lectura en 

voz alta. Sin embargo, en el programa se afirma que "es muy recomenda

ble el empleo de la conceptualización ( ••• ) y el uso de ejercicios de 

laboratorio bien estructurados" (19). 

Por otra parte, en el programa de inglés vigente se definen una serie de 

principios de tipo rretodológico para la impartición de la materia que 

son los siguientes: 

El proceso deberá centrarse en el estu:iiante y las contri
buciones·que hacen al desarrollo del proceso con sus habi
lidades de lector de lergua materna y sus conocimientos de 
lengua extranjera adquiridos previamente y s\lS coriocimien
tos acerca de la comunicación escrita en la lerr;¡ua materna, 
principalmente. 

El maestro deberá facilitar el proceso enseñanza/apren:lizaje, 
prom0vierrld la participación de los estudiantes en la reali
zación de todas las fases de las tareas pedagógicas; organi
zar los recursos y constituirse en recurso él mismo; guiar 
las <tetividades y proca:limientos tanto COll'O sea necesario y 
fOIT'entar en los estudiantes, grádualmente, la participación 
de manera irrlependiente." (20) 

Estos principios metodológicos se éonsideran acertados e interesantef\. ,. 
El papel activo otorgado al estudiante, y el de facilitador al maestro, 



son congruentes con el tipo de actividad como lo es la comprensión de 

lectura, y con el objetivo mismo de la materia. 

2ó 

Por Último, cabe cuestionarnos sobre la necesidad o no de un programa 

altamente flexible tanto en sus contenidos como en sus aspectos m~tudo

lógicos. 

Davies et al (1986, pJ~) recomiendan que "en realidad, el programa del:x> 

constituirse en un marco de referencia dentro del cual se lleva a cabo 

el proceso enseñanza/aprendizaje" ( 20). Sin embargo, para nuestro caso, 

la precaria preparación de los docentes tanto (.'O sus conocimientos de 

lengua como en la metcx:lología de la enseñanza de la misma nos obliga a 

pensar en la conveniencia de programas poco flexibles y muy dirigidos 

y controlados, para asegurar el logro de un mínimo de los objetivos prg_ 

puestos. 

Estos programas deberían contener -paso a paso- las instrucciones meto

dológicas y los contenidos básicos, así como la forma de evaluarlos se

sión por sesión. 

3.4. EVALUACION. 

Solo puede hablarse de la eficiencia de"'1n propósito si se verifica su 

consecución. La evaluación cumple la función de verificar y retroalimen

tar el proceso enseñanza/aprendizaje, proporcionando información sobre 

su realización. Permite una mejor adecuación de los propÓsitos y de los 

medios de aprendizaje. 

El tipo de evaluación que se plantea no se refiere exclusivamente a la· 

aplicación de exámenes a los estudiantes y su respectiva calificación. 

Irrplica un proceso mucho más amplio que incluye a tcx:los los elementos 

que integran el proceso enseñanza/aprendizaje. 

En el pr6grama de in;¡lés vigente, el punto de partida para la evaluación 

es el objetivo de la materia. Si el objetivo se centra en el desarrollo 

• 



de estrategias de lectura y de propiciar una actitocl crítica ante los 

textos leídos, entonces al evaluar vereraos que el alumno efectivamente 

sea un lector pensante, crítico e irrlependiente en el futuro. 
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El primer irxlicador de la eficiencia terminal de una materi'a es el ah.un

no. Entonces se debe empezar aplicando una evaluación que, para nues

tro caso, sea un ejercicio de resolución de problemas de comunicación, 

entre los cuales se hallan el discurso y el texto. Partiendo de éste, 

la evaluación nos servirá para valorar: 

El grado en que los alumnos han alcanzado los objetivos del 
aprerrlizaje. 
La adecuación y suficiencia de la planeación y programación 
de los contenidos y experiencias de aprendizaje. 
La eficiencia del método y recurso s utilizados. 
La eficiencia del trabajo del w.aestro cano orientador o fa
cilitador. 
Los logros y las deficiencias del proceso enseñanza/aprerxli 
zaje. (22) -

En los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, los maestros que 

imparten la materia se han quedado en la calificación de los alumnos, más 
que en la evaluación conpleta que ya mencionarros. Cuando este trabajo 

de análisis ha sido hecho, los resultados nunca han llegado a los encar

gados del diseño, implarentación, control y evaluación de los programas 

(en nuestro caso, el Departame.nto de Plan<-.!. y Programas de la Dirección 

General de Educación Tecnológica Agropecuaria). 

Para ilustrar más el aspecto de la evaluación, incluítros un cuadro donde 

se irxlica el flujo ideal y el real que se da en nuestras escuelas, refe

rente a la comunicación para modificar o ratificar un programa de estu

dio. Este cuadro es una adaptación del propuesto por Davies et al (1986) 



FAVORABLES 

1 

AWERSOS 
1 

FLUJO DE COMUNICACION REAL E IDEAL PAR!\ L'VALUl\CION 

DE PLANEAS Y PROGHAMAS DE ESTUDIO 

12 
10 

8 
6 
4 
2 

o 

-2 
-4 
-6 
-8 

-10 
-12 

......-----···-·--~- -· ' .. 

¡CÜdrsos(

1
·Í --·-. ·-- --·\:. 0E:~~~~\ 

e ACADEMIAS PRIVADAS U 
' i . EN ESCUELA OFICIALES , , 

: · ·~ l.... ~· ;r__ _ _/ 
~ .... _ 

é; ··-.---
s 

--. -- --
/",.,. 

I 

f DEP'l'O. DE 
• PLANES Y 

. ~ ~~OGRAM!\S 
- .. "'S.E.P. 

. ....__ 

28 

(Adaptado de Davies et al, LeJ,'9illl Extranjera, Su enseñanza en contextos 
diversos. p. 24) 

--- FLUJO EN OOS SENl'llX\S 
_ .. _ FLUJO EN UN SENI'IOO 

3.5. PERFIL DEL MAESTRO, 

En ninguno de los programas de inglés, excepto en el vigente, se hace referen 

cia al tipo de maestro que se requiere para lograr los objetivos planteados 

.para la rrateria de inglés. 

En los "Programas Maestros del Tronco Común del Bachillerato Tecnológico" de 

1984 se ha prestado gran atención a la definición de tal perfil. Se especifi-

.. ca en este documento que la profesión requerida para ser maestro de inglés en 

·los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios y Forestales es la lice.!l 

ciatura en la Enseñanza del Inglés. El mismo documento aclara que dicha !ice!!_ 

ciatura no existe en ninguna Universidad Autónoma o institución de estudios -

superiores del sistema público en México. 

·Para compensar esta carencia, el documento antes mencionado propone una lista 

de "equivalentes aceptables" que son: Normal Superior con especialidad en Idi~ 

. ma Inglés, Licenciatura en .letras con especialidild en didáctica, que ya impar-



te la UNAM y algunas Universidades Estatales. Maestría en lingüística 

aplicada en la enseñanza de idiomas, después de una licenciatura (como 

la de Ja Unidad Académica de los Ciclos Profesionales y de Postgrado del 

CCH de la l.INAM) • De acuerdo con es tos pnx3r amas , ex is ten algunos cursos 

de formación de maestros especializados en la ensefianza del inglés, pero 

no tienen el nivel licenciatura o equivalente. 

El mismo documento aclara que el ser bilingüe o el haber estt:diado o vi

vido en países de habla inglesa no es suficiente preparación rara que un 

profesor imparta la materia. En P.stos pro:iramas se afirma además que no 

existen profesiones afines a las que se pueda recurrir cuan:lo no sea po

sible disponer de profesorf's con formación especí.fica. (23) 

En teoría, podría proponerse la contratación exclusiva de aquellos maes

tros que llenen el perfil anterior, con lo que aseguraríamos el logro de 

los objetivos de la materia. Sin embargo, la realidad es que el Subsis·

tema de Educación 'l'ecnológica Agropecuaria, que apenas cuenta con quince 

años de edad, ha crecido de una manera tan acelerada que el planteamien

to anterior es poco menos que imposible. 

En las últimas décadas, la presión demográfica sobre los sistemas de edu

cación es de tal magnitud que las instituciones de capacitación no dan 

abasto. En el caso de las escuelas tecnolÓgicas agropecuarias y foresta

les, la situación se complica más aún, ya que éstas se ubican en lugares 

alejados de los centros de población con lo cugl el reclutamiento del pe.E. 
sonal docente con las características del perfil, es poco menos que iropo

sible. (por ejemplo, un maestro de inglés controlado para impartir 4 ho

ras a la semana gasta 8 horas en transporte, y este esfuerzo de desplaza

miento no se compensa con el salario que percibe). 

Para mostrar al lector qué tan lejana está .la propuesta de perfil del 

maestro de la realidad, se tuvo acceso a la encuesta de Hcm::ilogación Aca

démica/Nivelación Salarial aplicada en septiembre de 1983 con el fin de 

igualar los sueldos de los docentes de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria (DGE!'A) con los del Instituto Politécnico Nacio

nal (IPN). El llenado de esta encuesta requirió la comprobación fechacieg 

29 
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te de todos los datos solicitados. 

Se extrajeron los siguientes datos de esta encuesta: Nombre del maeslro, 

antigüedad en la SEP, antigüedad en la DGETA, estudios realizados, año en 

que los realizó, _institución de egreso, si era o no titulado, otros cur

sos o estudios realizados, y r.iaterias que .impartían, además del inglés. 

Se presentan aquí los resultados de 148 expedientes consultados tle igual 

número de docentes que trabajan en 124 Centros de Bachillerato Tecnológi

co Agropecuarios y Forestales, es decir, el 67/o del total de docentes de 

inglés en estas escuelas. 

Un dato importante es que todos estos Centros se encuentran en zonas rura

les, a un promedio de 28 kms. de la población más cercana. 

El prinEr factor que se analizó fue el de las horas/clase ~~ las que es

tán contratados los docentes. Cabe recordar que el programa prepone un to

tal de 90 horas como mínimo y 120 horas máximo, lo que representa un nú

mero aproximado de cuatro horas por semana .. Los datos obtenidos se apre

cian en el cuadro siguiente: 

NQ de HORAS 

De 4 a 8 horas 

De 9 a 16 horas 

De 17 a 24 horas 

De 25 a 32 horas 

De 33 a 42 horas 

NQ DE IXJCENl'ES POR HORAS/SEMANA/1-IES 

-· --·· -···· ·-----1-· ---·· -·--1 
_E_2_ DE_~?~ ... -.+. -··--~~NI'~ .. 

24 !. 16.2 % l 
~ 3~1 % 

~: ~:·l : 1 
14 9.4 % ! ----------·-----· -· ----- ·-·-------· 

Como se puede observar, más del 50% de los docentes tiene tiempo parcial 

y sólo el 9% tiene tiempo completo. Esto es importante si consideramos 

que:. 

~ No hay posibilidades de trabajo en academias ni de preparación de clases. 

- La· motivación de tipo económico es incipiente y no compensa el tiempo de .. 

desplazainiento • 

. , 

.\\ 

'\ 
lJ. 
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- No se pueden hacer consideraciones de una hora de clase impartida por 

una preparación de clase. 

De la población total de encuesta::ios ,. un 35% imparten una o más materias 

tecnológicas agropecuarias y forestales, taller de lectura y redacción 

en espaiiol, metodología de la investigación, y otras en menos número. 

Aunque este aspecto podría considerarse negativo desde el punto de vista 

de la preparación específica para la impartición de la materia de inglés, 

se puede tallbién considerar favorable si se pudiera bnplementar un tipo 

de trabajo que aprovechara los conocimientos del área agropecuaria que -

estos maestros tienen, y las estrategias que ellos mismos han desarroll~ 

do para poder comprerrler un texto referente a temas científicos o tecno

lógicos escrito en inglés. Esta idea será analizada en el último capítu

lo. 
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El segundo factor que se consideró fue el rc>.ferente a los estudios reali

zados por los docentes que imparten la materia de inglés. Para ello s0 

inclu;•e el siguiente cuadro: 

MAESTROS DE INGLES SEGUN SU GRAOO MAXIMO DE ESTUDIOS 
1\LCANZAOO 

ULTIMO GRAOO DE ESTUDIOS ALZl\NZADO NO IXJCENTES 

Primaria 1 
Securrlaria 3 
Técnicos Agrícolas/pecuarios 2 
Secretaria Bilingüe 1 
Técnico en Idiomas (Normal Básica) 15 
Ingenieros AgrÓnClllns 15 
Ingenieros Iroustriales 7 
Ingenieros Quínucos 4 
Médicos Veterinarios Zootecnistas 7 
Médicos Cirujanos 1 
Sociólogos 2 
IDIOMAS NORMAL SUPERIOR 36 
Letras Hispánicas 2 

Pedagogos Especialistas en Agricultura 6 
Biólogos 5 
Danza 1 
Educación Preescolar (Licenciados) 2 
Pedagogos 7 
Matemáticos 2 
Orientadores Vocacionales 2 
Ingenieros en Desarrollo Rural 4 
Trabajadora Social 1 
Profesor de Educación Física 1 
Economistas 2 
Lic. en Historia 2 
Lic. en Ciencias Sociales 2 
Contadores PÚblicos 1 
Lic. en Filosofía l 
Lic. en Turisrn0 3 
Lic. en Relaciones Internacionales 1 
Cirujanos Dentistas 1 

PORCENI'AJE 

.7 % 
2.1 % 
1.4 % 

.7 % 
10.7 % 
10.7 % 

5 % 
2.8 % 
5 % 

.7 % 
1,4 % 

25. 7 % 
J.4 % 
4.2 % 
3.5 % 

.7 % 
1.4 % 
5 % 
1.4 % 
1.4 % 
2.8 % 

7 % 
.7 % 

1.4 % 
1.4 % 
1.4 % 

.7 % 

.7 % 
2.1 % 

.7 % 

.7 % 

De los 36 maestros de idiomas de Normales Superiores, el 72% es pasante, 

el 8. 3 . tiene estudios parciales de la carrera y sólo el 25% está .titula

do ( 8 docentes) • 
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De todos los demás docentes que no son especialistas en inglés, sólo el 

17% ha tomado cursos de inglés en instituciones varias así: 9 docentes 

han tomado cursos de inglés de l a 100 horas; 4 han tomado de 101 a 200 

horas y 3 han tomado <le 201 a 300 horas. 

Se considera al nivel máxiloo de estl.rlios apenas como un irrlicador ya que 

la comprobación fehaciente de estudios formales no implica otro tipo de 

conocimientos no acreditables por medio de documentos, como es el caso 

de maestros con dominio de la lengua extranjera y experiencia acumulada, 

maestros autodidácticas, etc. 

El Último dato que se analiza es el de la antigüedad en la SEP y en la 

DGETA. Los resultados de nuestra revisión mostraron que el 59% de los 

docentes ingresó por p·i'niera vez a la SEP cuarrlo empezaron a trabajar en 

la DGETA. Por otra parte, el 54% del personal ingresó entre 1970 y 1980, 

y el 45% del personal entre 1981 y 1983, En prOl!edio, la experiencia do

cente en esta Dirección General no rcb<:1sa los cinco años para el caso de 

esta materia. El hecho de que el 45% del personal haya ingresado en los 

Últim:Js cinco años nos da una idea de la velocidad de expansión de este 

subsistema tecnológico agropecuario. 

El perfil del maestro que se define en los "Programas Maestros", incluye 

una serie de consideraciones referentes a actitudes y habilidades pedagó

gicas para tener en cuenta en los docentes de esta materia: 

Actualización en la enseñanza de la lectura; conocimien
tos de lin;¡üística de textos, análisis del discurso, di
dáctica de se;JUl'ldas lenguas, sociolingüística, psicolin
güística. 

Tener conocimientos en cultura básica, sobre todo de las 
cultura.,; que hablan el idioma que se va a impartir. 

Tener una actitud positiva hacia la lectura y ser un l~ 
tor activo. 

Permitir el desarrollo de la autoformacion de los estudiantes. 

Ser respetuoso de las ideas y opiniones de los estudiantes 
respecto al tema dado. 

Enteder el pr~eso enseñanza/aprerrlizaje como un contínuo. 



Ser capaz de establecer sesiones de clase tipo taller. 

Poder llevar a cabo una evaluación del proceso en los 
altunnos. 

Ser capaz de elaborar reactivos coherentes y congruen
tes con el planteamiento general del programa., 24¡ 

Todos estos datos que se han analizado, aunados al aislamiento en que 

se encuentran los docentes de inglés (pocas posibilidades de trabajo 

en academias, de cursos de capacitación en lergua, en didáctica, leja

nía de los centros y bibliotecas especializados, etc.), nos muestran 

la gran dista'1Cia que existe entre el perfil idPal propuesto por los 

Planes· Maestros y el perfil del docente con que en realidad se cuenta. 
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3.6. PERFIL DEL ALUMOO. 

En el punto dedicado al perfil del egresado, se definió qué era perfil. 

También se analizó cómo e.ste ejercicio de definición ideal ha degener!!_ 

do en un alejamiento del perfil propuesto oficialmente con respecto al 

perfil del egresado en realidad. Se particulariza, ahora en las ca

racterísticas del perfil del ec:r.esado producto de dos semestres de la 

materia de irglés. 

Al elaborar el perfil de egreso del alumno, nos ocupamos de describir 

cóiro será el estudiante producto del sistema (Xlra el cual estarnos ela

boran:io el currículum. En este caso, nos referjlllOS al alumno producto 

de dos semestres de inglés en los Centros de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuarios y Forestales. 

El perfil del egresado ha ido cambian:io a medida que los programas de in 

glés hacen lo propio. F.n 1981, el estudiante que cursaba los dos seme.:!_ 

tres de "Lengua Adicional al Españo-Inglés", "comprendería y traduciría 

textos en inglés científico y té:::nico". (25). Posteriormente se afirma

ba que el estudiante "aplicaría los conocimientos de lectura, comprend~ 

ría y traduciría lecturas técnkas sobre temas agropecuarios y del. tron 
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co común" (26). El último programa de estudios publicado por SEP/COSNE'r en 

"Programas Maestros del Trooco Común, Bachillerato TecnolÓgico, 1984" es 

el resultado del trabajo realizado por un grupo de docentes e investiga

dores de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas -

(SEIT) en la ciudad de Tula, Hidalgo, en 1984. Este grupo definió el 

perfil de la manera siguiente: 

El egresado comprenderá textos de leo;¡ua extranjera 
desarrollando los conocimientos, habilidades, estra 
tegias de lectura lingüísticas y extralirgüisticas-y 
tendrá una actitud crítica y participativa frente a 
la lectura. (27). 

Corno se puede observar, los objetivos de los programas de inglés de los 

Últimos seis años están centrados en habilidades de lectura y compren

sión de textos científicos y tknicos. Obviamente, estos objetivos son 

con;}ruentes con cada uno de los perfiles en el programa respectivo. Ya 

se mostró qué difícil será clllllplir con estos objetivos dadas las caracte

rísticas de la planta docente. Ahora se ofrecen unas consideraciones g~ 

nerales con respecto a los estudiantes. 

'Para ampliar más sobre E<Ste aspecto, se incluyen los resultados de entr~ 

vistas semiestructuradas (ver anexo 1) aplicada:; por el autor del prese.!! 

te trabajo a una población de egresados del nivel medía superior de las 

zonas norte, centro y sur de la República. Estas entrevistas fueron re!!_ 

lizadas en 1984 en el Centro de Desarrollo Prófesional para la Educación 

Agropecuaria, y la población a la que se refiere, se encontraba realizan 

do estu:iios del nivel superior en la Carrera de Ingenieros Agrónomos Es

pecialistas en F.ducación J\gropecuaria. Allí se realizaron 44 entrevis

tas semiestructuradas y su análisis se limita a ofrecer porcentajes y c2 

mentários en cada caso. 

De los estu:liantes entrevistados, el ll.5% había eqresado del nivel me

dio superior antes de 1976, el 6B% entre 1976 y 1980 y el 20% entre 1981 y 

1984. La totalidad de la población había cursado el inglés como "lengua 

adicional" en su plan de estudios; el 50% afirma haber utilizado libro 
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de texto, aunque no recuerdan cuál. 

Los egresados e)(!?lican que su nivel de inglés es nulo (18.8%) o que se 

reduce a conocimientos incipientes y elementales (61.3%) y sólo el 18% 

afirma tener conocimientos intermedios, sin especificar en qué habilida

des. (28) 

Entre las causas que ellos identifican para tan bajo nivel en la materia 

se encuentran, en orden de irrportancia: Los maestros (se afirma que mu

chos de ellos no tienen conocimientos de inglés, lo que coincide con el 

análisis hecho en el punto anterior); el méto:lo (relacionado con la fa,! 

ta de preparación); y el tiempo tan corto que se dedica a la enseñanza 

de la materia, ya que dos semestres son insuficientes. con respecto a 

este Últim,varios comentaron que dos años de inglés en la secundaria y 
uno en el nivel medio superior serían suficientes si hubiera coordina

ción entre estos dos niveles educativos. 

En otro aspecto, el 84% de los entrevistados afirman tener una motiva

dón alta y gusto por la materia, y la gran mayoría coincide en que, i_!! 

dependientemente de la motivación y el gusto por la miSlna, el inglés es 

i~rtante y están interesados en aprenderlo ( 93.1%). De éstos, el 72% 

dice necesitarlo para cowprensión de lectura y el 22. 7% para la traduc

ción de texto.s y libros técnicos. (El resto no especifica sus .necesida

des). Enpero, para ninguno de los inte!"esados existe diferenciaentre 

tra:iucir y cowprender un texto. 

Por último, el 88,6')(. de la población entrevistada afirma que lo que sa

ben de i11glés no soluciona sus necesidades. 

Las sugerencias que los entrevistados hacen y en las que más coincide~ 

· son las siguientes: 

- Debería enseñarse a hablar inglés antes que enseñar las reglas. 

- Hay una marcada saturación de ejercicios y tareas escritas y tedio.sos y 

aburridos. 



- Muchos maestros no saben hablar inglés y sólo saben reglas gramatica

les. 

- Faltan laboratorios de idiomas y recursos audiovisuales. 

- Se debe estimular el estudio del inglés mostrando su utilidad en los 

niveles superior y de postgrado. 

- Se sugiere utilizar métodos más apegados a la realidad. 
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- Debe haber más. cursos de traducción así com:i cursos completos con núme 

ro reducido de alumnos. 

- Debe haber más tiempo disponible para el estudio de la materia. 

Todos los puntos anteriores tiene!'\, como se puede observar, propósitos 

de mejorar la materia. Sin embargo, un 4.5% de los entrevistados afirma 

que se debe suprimir el inglés y se debe dar más prioridad a las mate

rias tecnológicas básicas para la carrera de Ingeniero Agrónano. 

Es importante mencionar, al márgen de lo anterior ,que el 97% de los en

trevistados no ha tenido ningún contacto real en el que tuviera que util.!_ 

.zar el inglés y todo parece io:licar que su criterio de dcminio tiene am

plia relación con su percepción de estatus social, más que con verdaderas 

necesidades. 

3. 7. CARGI\ HORARIA. 

De acuerdo con el programa vigente, se asignan al io;¡lés un mínimo de 90 

horas y un máximo de 120 para los dos semestres. Se calcula un número de 

cuatro horas a la semana, sin falta, para poder currplir con el mínimo 

exigido. ~o crea la necesidad de una cuidadosa planeación de las cla

ses por pa-te del maestro, si consideramos que el. calendario de la Secret.2_ 

ría de Educación Pública establece, por ejenplo, en el calendario 1985-86 

lo siguiente: 



38 

Días de labor docente 187 

Organización e Inscrip:::iones 10 

Suspensión de labores 9 

sábados y Domingos 104 

Vacaciones 55 
' * D1as por co111l'emorur 32 

(*) Son días en que se conmemoran fechas importantes con asistencia de 
los alumnos, pero sin labores docentes, como el día del niño, día 
de la madre, etc. 

En los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios y Forestales, 

el calendario anterior está afectado por un alto ausentismo por parte 

de los maestros, fiestas regionales, puentes no contemplados en el ca

lendario, etc., que sumados hacen imposible el logro del mínimo propues

to de horas. Así, se estima que en condiciones óptimas se imparten de' 80 

a 85 horas de clase como máximo en los dos semestres. Aunque en el pro

grama vigente no se recomienda el uso de libro de texto, es bueno saber, 

como indicador, que el promedio de horas que se requieren para estudiar 

con un libro de texto promedio para cada curso de inglés, vada de 90 a 

140 horas cano mínimo. 

3.8 R.OCURSOS ACADEMICOS. 

Se consideran recursosacadémicos a todos aquellos elementos físicos o 

materiales que convergen para el logro de los objetivos en esta materia. 

Estos recursos son: el maestro, los lugares y locales donde se lleva a 

cabo el proceso enseñanza/aprerrlizaje, los recursos materiales con que se 

cuenta y los que se requieren, así como la bibliografía básica para la 

materia. 

Dada la importancia del recurso maestro, hemos dedicado el numeral 3.5. 

para describir el perfil ideal del maestro de inglés en estas.escuelas, 

comparándolo con la realidad actual, en cuanto a recursos humanos dispo-; 

ni.bles. 



en cuanto a los lugares y locales donde se realiza el rroceso enseñan

za/aprendizaje, el documento "Programas Maestros, Tronco Común del Ba

chillerato Tecnológico, 1984" establece lo siguiente: 

El local básico para impartir esta materia es el salón 
de clase. Se sugiere el acceso a una biblioteca en cu
yo acervo se encuentren libros, revistas y periódicos 
de los cuales se puedan extraer los textos correspon
dientes a la tipología señalada en la retícula (textos 
auténticos escritos en inglés sobre temas científicos 
y tecnológicos) . Se recomienda la creación de un cen 
tro de documentación en cada plantel en el que se reu
nan, codifiquen y presten todo tipo de textos auténti 
cos requeridos por los docentes y por los alurnnos.(29) 

39 

Todos los Centros Tecnológicos que analizam::is cuentan con salones adecua

dos, pero pocos cuentan con una biblioteca cuyo acervo sea completo y 

adecuado a las necesidades del plantel. Las bibliotecas de estos cen-

tros no cuentan con los materiales ndnirnos, y ninguno posee los libros 

y revistas que proponen los planes maestros, específicamente para la ma 

teria de irx;Jlés. 

~on respecto al Centro de Documentación, esta propuesta puede ser viable 

en los planteles y sólo requiere de la capacitación de un grupo de pers.2_ 

nas en un sólo plantel por región, que con adecuado manejo, puedan sa

tisfacer las necesidades de su zona de influencia. 

En el rubro de recursos materiales, se piden en el docuroonto antes menciE_ 

nado: pizarrón en el salón de clase, ejenplares de los textos auténticos 

señalados en la macroretícula y archivo para los maestros de la materia. 

Se sugiere además que los textos sean enriquecidos constantemente, que 

haya acceso a recursos de reproducción e impresión (mimeógrafo y fotoco

piadora), adem1b de ofrecer a los maestros descarga académica para sele:s_ 

cionar y organizar el material de trabajo requerido. 

De los anteriores apsectos, el más difícil de conseguir es el tiempo -

para los maestros para su trabajo en los centros de doc\.Ullentación y para 

sus reuniones de academias, pt1es como se observó anteriormente, más del 
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50% de los docentes de esta materia tienen tiell{Xl parcial. 

El programa de inglés recomienda un total de 23 libros para la materia, 

de los cuales 16 están en inglés; además se recomienda la suscripción a 

cuatro. revistas especializadas en el ramo. Para conseguir esta biblio

grafía, se recomienda visitar los siguientes lugares: El Centro de Len

guas r:xtranjeras de la UNAM, el Resource Center del Consejo Británico, 

la Biblioteca del CONAC'x'I', la Diblioteca de la Embajada Norteamericana 

. "Benjamín Franklin", la Biblioteca del Colegio de México, las Bibliote

cas de la UNAM, así .como el Instituto Francés para América Latina (IE'AL). 

Todos estos lugares se encuentran ubicados en la ciudad de México, pero 

las escuelas que estudiamos se encuentran en zonas rurales de toda la 

RepÚblica. Además de la distancia que se ubican los Centros de Bachill~ 

rato que no.s ocupan, existe también dificultad en la lectura de los mis

mos debido al bajo nivel de conocimientos del idioma. Por otra parte, 

dotar a 197 centros de la bibliografía básica recanerrlada implicada un 

enorme gasto para el estado en la actual situación económica que se vive. 

Por ejemplo, para 1986, se ha.bía recortado en alto grado el presupuesto 

para suscripción de revistas en la Subsecretaría de &iucación e Investi

gación TecnolÓgicas. 

En cuanto a la bibliograffa para el alumno, se propone no utilizar li

bros de teKto sino textos auténticos. Estos materiales auténticos pre

sentados en la macroretícula son los siguientes: publicidad, textos na

rrativos cortos, textos de enciclopedias, informes y reportajes largos, 

listas, instructivos, informes, reportajes cortos, diccionarios, oficios, 

otros documentos legales, artículos de divulgación general y especializ!_ 

dos, artículos periodísticos de fondo, editorial y textos de opinión, 

textos literarios, textos científicos y tecnológicos. (30) 



4. CON:LlJSIONES 

Considerarrlo que el objetivo de este trabajo es el de analizar el nuevo 

programa de inglés del nivel medio superior tecnológico agropecuario, 

comparárdolo con la realidad actual, y después de haber estudiado con 

detenimiento todas y cada una de las reco!OC!ndaciones del nuevo programa 

de inglés, se concluye que existe tma gran distancia entre lo propuesto 

por este programa y la disponibilidad real actual de recursos académi

cos, incluyendo en éstos a los maestros que imparten la materia. 

Se considera, además, que el nuevo programa de inglés no surgió de una 

evaluación completa del programa anterior, que tuviera en cuenta los ~ 

pectas internos de eficiencia terminal en esta materia, colll?son: los 

alumnos, sus intereses y necesidades, motivaciones y antecedentes de in

glés; los maestros, su nivel de estudios, disponibilidad horaria, sus C,2 

.nacimientos del idiana que imparten, así como de los aspectos metodoló

gicos en la enseñanza de lenguas extranjeras; los recursos materiales ta

les cam:> bibliotecas, archivos y espacios físicos; la caracterización de 

los aspectos externos al proceso enseñanza/aprendizaje como la ubicación 

de las escuelas tecnológicas agropecuarias, las características socio

económicas de las regiones en que se ubican, los intereses del medio, y 

las concepciones particulares sobre educación tecnológica agropecuaria 

para este nivel. 

Por esta razón, a su vez, las propuestas que el programa actual estable

ce con respecto a los objetivos de la materia, la metodología, lineamie.!!. 

tos generales para la impartición de la misma, los recursos, el perfil 

del egresado, asi como la bibliografía básica están totalmente alejados 

de la realidad, y esta disparidad lo llevará al fracaso. 

El sujeto.más importante de todo proceso enseñanza/aprendizaje, el alumno, 

está en una situación por demás desventajos<:_ y hasta cierto punto desa

gradable en esta materia; si después. de haber realizado estudios corres-



42 

pendientes a varios años de secundaria y bachillerato, y de habP.r cursa

do dentro de ellos la materia de irqlés, se encuentra con que el objeti

vo propuesto no fue alcanzado, ni siquiera de una forma elemental, es 

apenas ló;¡ico que se despierte en él un sentimiento de frustración y to

do lo que se relacione con el estudio de la lengua extranjera viene a -

constituirse en una larrcntable pérdida de tiempo. Así, la desmotivación, 

la frustración y el bloqueo para aprender cualquier lerqua irá en cons

tante aumento, hasta el punto de convertirse en un verdadero trauma para 

los estudiantes del nivel medio superior tecnológico agropecuario. 

Por último, se incluyen una serie de cuadros de clasificación tomados de 

Davies et al (1986) y adaptados a la información que hem?S manejado de 

las escuelas tecnolÓgicas agropecuarias del nivel medio superior. 

la importancia de estos cuadros de clasificación radica en la 

posibilidad de hacer comparaciones entre sistemas de educación, en par

ticular respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras. En estos, la 

parte sombreada corresporrle a la calificación obtenida por los Centros 

de Bachillerato Tecnoló;Jico Agropecuarios y Forestales. Estas considera

ciones son globales y resporrlen al promedio general. 

Se deben tener en cuenta, sin embargo, tres limi tantes en la utilización 

de estos cuadros: 

Primero, la clasificación que se ofrece no es aplicable a todas las es~ 

las. Si se intenta adecuar a nuestro caso, se corre el riesgo'de modifi

car la escala de valores de favorable y adverso. 

La segunda limitante es la sobregeneralización: calificar 198 escuelas 

con un sólo cuadro es arriesgado. Probablemente este cuadro debería ha

cerse para cada escuela. 

En tercer lugar, la escala de valores obredece a convenciones válidas para 

determinados grupos. 



Favorable 

t 
+ 2 

+ 1 

o 

- l 

- 2 

+ Adverso 

IMPORTANCIA IE LA LENGUA EXTRANJERA EN 

LOS carAs y cars 

I. EN. LA COMUNIDAD 

Principal medio de 
comunicación. 

Importante medio de 
comunicación, o goza 
de gran prestigio; 
oportunidades de con 
tacto. 

De cierta im!Xlrtan
c ia; en áreas espe
cializadas; contac
to restringido. 

II. EN U. INSTITUCTON 

Asignatura única o 
principal 

Requisito inportante: 
se usa como medio de 
instrucción. 

Asignatura académica 
optativa. 
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(Adaptado de DAVIES et al. Lengua Extranjera, Su enseñanza en Contextos 

Diversos, Ed. Macirillan, Mésico D.F., 1986) 



Favorable 

' 

+ 2 

+ 1 

o 
,, 

1 

2 

Adverso 

PROFESORAOO EN LOS Cffi'As y curs 

III. rx:MINIO DE LA 
LENGUA 

Nativo, o habla y 
redacta con flui
dez, corrección 
y confianza. 

Habla bien:redac 
ta bien, pero hay 
indicios de ins~ 
guridad. 

Habla con cierta 
fluidez pero in
correctamente; no 
redacta con co
rrección. 

IV. CAPACI'rACION 
IXXENI'E 

Excelente capaci 
tación pedagógica 
y especialización 
en didáctica de 
las lerrJUas; am
plia experiencia. 

Capacitación ped,!!. 
gógica y especia
lización en didác 
tica con experieñ 
cia limitada o aiñ 
plia experiencia
que co!TtJE!nsa defi 
ciencias en la ca 
pacitación. -

Capacitación en· 
una escuela para 
maestros;nociones 
de didáctica;o E)() 
ca capacitación -
formal caTipeOOada 
por la experien-
cia. 

lillllll!f ,¡1~111~; 
'~!j[f ,liíilllJJ1rif ¡i¡~ H11f ¡;¡~i~lj~;llif ¡\t~ii, 

V. COODICIONES 
DE T~O 

-4 4 

Trabaja en un 
departamento dE 
organización 
flexible donde 
se fomenta la 
colaboración. 

Trabaja en un 
departamento o; 
gan1zado;normas 
de colaboraciór 
rígidas. 

Trabaja·en De
partamento 
donde no hay co 
laboración;o se 
encuentra aisla 
do por ser el -
único profesor 
de lengua ex
tranjera. · 

(Adaptado de DAVIES et al, LengUa Extranjera, su Enseñanza en Contextos 

piversos, Ed. MacMillan, México, D.F., 1986) 



-Favorable 

+ 2 

1 
+íl 

i 

o 

2 

1 

~ 
Adverso 

VI, PROGRJ\MAS 
Y Tf..J('l'OS 

Programa adap
tado a las ne
cesidades rea
les de los 
alumnos. Opera 
ción flexible-:
Se fomenta la 
colaboración 
efectiva.Buen 
sistema de cva 
luación. -

Programas y/o 
texto(s) acep
table(s) .Cola
boración limi
tada. Pruebas 
departamentales 
les y evalua
ción continua 
individual.Se 
peruli. l:e mxlif i 
car matedales 

Programa rígido 
y texto obliga
torio. No se 

pernú ten adapta 
ciones.Pruebas
"objetivas" pre 
paradas por las 
autoridades, 

ORG'INIZAClON DE LOS C!Jl'J\s Y CBI'fs 

VII. l'INES 

Uso auténtico 
de la lengua 
extranjera 
utilizando 
los conoci
mientos adqui, 
ridos. 

Uso autént.i.co 
de la lengua 
aun cuando las 
oportunidades 
de utilizar 
lo.s conoc1nu.en 
tos son limita 
das en la rea:: 
lidad. 

Adquisición de 
nociones de la 
lengua. Pocas 
oportunidades 
de utilizar 
los conocimien 
tos. -

VIII. Nl.MERO DE 
ALLWIOS POR GRU 
r:O. -

20 en cursos 
iniciales e 
interm...'Clios. 
Menos de 10 
en cursos 
avanzados 

De 20 a 30 

De 30 a 40 
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IX. llORAS-ClJISE 
EF!:."CTIVAS POR 

SEMANA 

Más de 5 ( cur
sos intensivos) 

3 a 5 



Los factores que se analizan en los cuadros anteriores no son in:icpcn

dientes, sino que aparecen agrupados en lo que Davies et al llaman 

"configuraciones atípicas". Como se observa, la calificación obtenida 

por este sistema oficial de enseñanza tecnológica agropecuaria es muy 

baja. Corro lo mencionan Davies et al: 

En estos contextos hay pocas posibilidades de modificar 
corrliciones que son consecuencia de un aumento constan

te de la población escolar y de severas limitaciones pre 
supuestarias. Las condiciones en que trabajan los profC::
sores no son más que el reflejo de problemas de alcance 
nacional y constituyen un reto. La propuesta al reto es 
adecuar tanto los objetivos corro los métodos a la reali
dad (31) 
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Estas propuestas referentes al método y a los objetivos adecuados a la 

realid<rl serán tocados en el capítulo dedicado a recoirerxiaciones. 

Corno se dijo anteriormente, la importancia de los cuadros anteriores r!!_ 

dica en la posibilidad de establecer ccxnparaciones entre sistemas educ!!_ 

tivos que imparten el inglés. fu acuerdo con la misma tabla de clasi

ficación, un Departamento de Inglés en un centro de lenguas de una Uni

versidad Metropolitana obterxiría las siguientes calificaciones: 

LENGUA PROFESORAOO INSTITUCION 

I II III IV V VI VII VIII IX 

+ 7 
·-·-·-· 

(Tomado de DAVIES El' 'Af.,, Lengua Extranjera, su Enseñanza en Context:Os 

Diversos, Ed. MacMillan,.Néxico,D.F., 1986) 
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Ahora, corrparemos el cuadro anterior con el de las calificaciones obte 

ni.das por una securdaria rural en un país en vías de desarrollo, cuyo 

departamento de inglés lo confonnan dos maestros: 

LENGUA PROFESORAOO INSTITUCION 

I II III IV V VI VII VIII IX 

- 2 

-10 

(Tomado de DAVIES ET AL, Lengua Extranjera, su Enseñanza en Contextos Di 
~· Ed. MacHülan, México D.F., 1986) 

Tal y como lo recomieman DAVIES ET AL, ubicaremos a las distintas ir1:1 

tituciones en una escala basada en la valoración numérica de los fact;2_ 

res favorables y adversos y que reprenta un continuo. Los mismos aut2 

res antes mencionados aclaran que la apreciación visual de la figura 

puede resultar engañosa, ya que las diferencias entre las institucio

nes no son en realidad tan marcadas como aparece aquÍ. 



1 
CONI'EXTOS 

1 
1 

CONl'EXI'OS 
RESTRINGIOOS 

12 
11 
10 

9 
B 
7 

6 
5 
4 
3 
2 

o 

- l 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- B 
- 9 
-10 
-11 
-12 

CONI'EJITOS ABIERl'OS Y RESTRINGIOOS 

Instituto Binacional 
Escuela para Extranjeros 

·secundaria en un país industrializado 
Centro Universitario de lenguas extranjeras 

Secundaria urbana en un país en vías de desa
rrollo 
Escuela Nol'.11\al Superior de Provincia 

Secundaria rural en un país en vías de desarr2 
llo. 

CENl'ROS IE Bll.CHILLERATO TEQ.KLOGICO AGROPECUA
RIOS Y FORESTALES 
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Como se observa en la tabla de calificación, el sul:6istema de educación 

·tecnológica agropecuaria del nivel medio superior se encuentra muy bajo 

re5pecto de otros sistemas. Esta calificación es global e incluye los ~ 

'pec:t:Os que hemo..'l analizado en el presente trabajo. La propia calificación 

· 'obtenida nos hace tomar decisiones definitivas que no sean parciales, y 

que se proponen en el capítulo siguiente • 

. ··.·,. 



s. R E e o M E N D A e I o N E s 

No se pretende en este capítulo ofrecer una solución mágic¡¡ a los pro

blemas planteados en este trabajo. ~lás bien, se trata de una manera 

general y optimista de una serie de estrategias que nos lleven a mejo

rar la eficiencia terminal de esta materia, pero cada una de ellas r~ 

quiere todo un estudio profundo de los investigadores en cada área. 

Las primeras recomendaciones parten del supuesto de que se suprimiera 

la materia de inglés en los CBI'A's y CBTF's: Si la razón por la cual 

se imparte el io;¡lés es la necesidad que los estudiantes tienen de con

sumir literatura científica y tecnológica en este idioma, con la supr~ 

sión de la materia se lograría: 

- La intensificación horaria de los dos cursos de taller de lectura y 

redacción en español con lo cual los estudiantes podrían implanentar 

sus estrategias de lectura en lengua materna, ahora tan precarias, a 

un nivel tal que incluso pudieran aplicar tales estrategias en la CC!.!! 

prensión de textos en otros idiomas. 

- La concertación de convenios entre la Secretaría de F.ducación Públi

ca y las diferentes casas editoriales con el fin de llevar a cabo un 

programa controlado, planeado y debidamente evaluado de traducción de 

aquellos textos considerados como básicos para la formación de técn,i 

cos agropecuarios. Dicho convenio debe definir con claridad cuáles 

son los aspectos prioritarios, dÓnde deben conseguirse los documen

tos (no sólo existe material científico y tecnológico en lengua ingl.!jt 

sal, cuál será el sistema de distribución de dicha información y có

mo se evaluará esta tarea. 

- La recomendación anterior implica un programa de revaloración de la 

traducción y la formación de traductores, al más alto nivel. Aunque e.e. 

to parezca caro, sería más barato y efectivo que preparar maestros de. 
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inglés, dot2rlos de materiales y confiar en que ellos formen lectores de 

textos en ·.idioma extranjero de manera efectiva, en cada alumno de los 

CBTa's o Cffi'f's. Con dicho programa se mejoraría la imagen, ya muy des

gastada, de las traducciones nacionales. 

El segundo bloque de recomendaciones se hacen considerando que la mate

ria de inglés pernaneciera como está, incluso con el programa de inglés 

vigente. En este entendido, se hacen dos tipos de propuestas: de tipo 

rerredial o curativo y de tipo previsorio. 

Entre las propuestas de tipo retredial o curativo, se tienen las siguien 

tes: 

l. Un programa nacional de formación de maestros de la lengua adicional 

al español, que para todos los CBTa's y CBTf's sería el inglés. Este 

programa estaría a cargo de la Unidad de Superación Docente de la 

propia Dirección General de Educación TecnolÓgica Agropecuaria, y 

estaría enfocado a tres aspectos básicos: 

Cursos intesivos de idioma. 

Cursos de metodología de la enseñanza de canprensión de lectura de 

leD:JUas extranjeras. 

Taller sobre planeación y operación de Centro de Datos y elabora

ción de materiales para la materia. 

Para los cursos de idioma, se sugiere la planeación de los mismos de una 

manera regional, de tal .manera que los maestros de inglés asistan a ee.!! 

tros de Idiomas Oficiales o Particulares, con duración mínima de 120 h2 

ras, con lo cual no se afectaría la operación de los planteles. 

Para los otros. dos cursos, el de metodología y el de Taller de Centros 

de datos, se sugiere utilizar las instalaciones del Instituto Superior 

de Educación Tecnológica Agropecuaria, el cual, además de su situáción 

· favornble, .cue_nta con hospedaje, alimentación y recursos bibÚográficos 
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y materiales en general. Dicho.s cursos se impartirían en los veranos 

con duración aprox:imada de 240 horas, aunque se puede planear también 

en cada región con la asistencia de los maestros encargados de ln ma

teria y con duración de una semana, lo cual exige cuatro cursos anua

les como mínimo. 

2. Un sistema de capacitación y actualización de los maestros que ya h.!:!_ 

biesen participado en los programas antes mencionados. Dichos cur

sos de capacitación y actualización tendrían \.U1a duración de 40 a 50 

horas y se referirían a tópicos específicos o problemas prácticos r§_ 

feridos al nuevo programa de inglés. 

3. Un sistema de seguimiento y evaluación: este sistema controlaría el 

quehacer de los docentes, sus avances programáticos y canalizaría 

las experiencias para realizar evaluaciones más acordes con la rea

lidad. 

4. Bibliotecas/Centros de Datos Regionales: estas bibliotecas tendrían 

en su acervo básico la bibliografía mínima recomedada por el progr2_ 

ma vigente, y serían organizadas por las coordinaciones estatales 

de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria para 

ofrecer servicio a lo.s Centros de Bachillerato Tecnológicos Agrope

cuarios y Forestales del estado que así lo requieran. Así los cos-

tos de material bibliográfico, su mantenimiento y efectiva distribu

ción sólo requeriría un número mínimo d~rsonas. Estas bibliote

cas, a su' vez, se constituirían en centros regionales de datos en los 

que se recabaría el mayor número y variedad de textos auténticos, 

se clasificarían y distribuirían, con un sistema efectivo de publi

cidad. Otra ventaja de dichos centros regionales es la referentQ a 

la suscripción de revistas especializadas, así como la canalización 

de textos difíciles para su procesamiento, a los lugares adecuados; 

Ahora veamos las recomendaciones que se hacen y que son de tipo previ

sor: 



l. .Todo cambio total o parcial en los programas de estudio debe tener 

como antecedente un estudio diagnóstico y una evaluación sobre el o 

los aspectos que se requieran m:>dificar. 

2. Las Direcciones Generales que conforman la Subsecretaría de Educa

ción e Investigación 'recnolÓqícas, así como el Instituto Politécni

co Nacional y que imparten cursos en el nivel medio superior, debe

rían entrar en contacto con los responsables del nivel secundaria 

con el fin de definir la mejor forma de coordinar la enseñanza del 

inglés en estos dos niveles educativos. En igual sentido, los Di

rectores de los Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios 

y Forestales deberían concertar acuerdos con los directores de es-· 

cuelas secundarias de la región. 
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3. La admisión de nuevos maestros de inglés para el ~vel medio superior 

de Educación Tecnológica Agtopecuaria deberá requerir de un concur

so de oposición en el que se exijan los mínimos establecidos por el 

programa de inglés vigente. A su vez, debe plantearse a quien -

corresponda la necesidad de contar con un número de horas pagaderas 

dedicadas a la preparación de clase, que sea proporcional al número 

de horas del docente frente a grupo. 

4. Se deberán propiciar reuniones entre las academias y entre los cen

tros con.'los responsables de la elab:lración, control y evaluación de 

los planes y programas de estudio, con el·objeto de fomentar evalua

ciones constantes apegadas a la realidad, y así poder incidir en la 

eficiencia terminal de esta materia. 

Merece tratamiento aparte una alternativa de solución referente al hecho 

de que aproximadamente el 70% de los docentes que imparten la materia no 

tiene estudios relacionados con la enseñanza del inglés. 

Como se observó en el punto referente al perfil del maestro, existe un 

alto número de profesores cuya preparación está referida a aspectos agri_ 

colas, pecuarios y forestales. Este "accidente", por llamarle de alguna 

manera, puede considerarse conio negativo si tomamos al pie de la letra 



la propuesta ideal de maestro que propone el programa vigenle. 

Sin embargo, se puede ver como un aspecto altamente positivo si consid~ 

ramos que el conocer una disciplina del área tecnológica puede facili

tar el que un maestro enseñe a leer textos referentes a es tas áreas, es

critos en inglés • 

.Se puede intentar impartir materias del área tecnológica en inglés y es

pañol; es decir, al utilizar un texto en inglés referente a los conten2:_ 

dos programáticos de la materia tecnológica en cuestión, además de con

vertir al texto en "auténtico" los estudiantes sentirán la necesidad de 

comprenderlo, ya no como parte de un ejercicio aislado en la clase de 

inglés sino como parte importante y fumamental de su formación cooo 

técnico agrícola, pecuario o frestal. 

Una experiencia vivida por el autor del presente trabajo en el Centro 
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de Desarrollo Profesional para la Educación Agropecuaria, podría ilus

trar lo anterior: paralela a la clase de "Conservación de Granos y Semi 
llas" se utilizó un material referente a la construcción de silos en la 

materia de inglés. Dicho material era ccmplementario de los conocimien

tos adquiridos en la otra materia. 

En esta eJ<periencia se demostró que los estudiantes elevaron su motiva

ción en la clase: además de contar con antecedentes sobre el tema, con 

la ayuda de un diccionario de fácil manejo y con el maestro como faci

litador, se logró la comprensión del texto en su totalidad. 

A su vez, el maestro del área tecnoJ.ógica ccmpartió con los estudiante8 

las mismas experiencias en cuanto al desarrollo de las estrategias de 

lectura que él mismo había desarrollado al trabajar con textos simila

res durante sus estudios profesionales. 

Obviarrente que, como se menciona al principio de este capítulo, cada W1a 

de estas.propuestas requerirá de un estudio serio y profundo de viabill, 

dad. 



ANEXO NQ l 

El'."I'REVISTA SEMIE.STRUCI'URADA 
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l. Edad Sexo ---- Lugar de Nacimiento -----------------

2. Ultimo nivel de estudios terminados: 

Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Otros 

Nombre de la Institución en que terminaste------------------

ubicada en-------------- en el año de ------------

3. lHabía clases de inglés en tu pla de estudios? SI NO 

Usaban libro de texto? SI 00 Nanbre del libro (si recuerdas) 

El nivel de inglés con que saliste de tu escuela fue: 

Nulo Elemental Inte~io Avanzado 

Este nivel de inglés se debe a: (califica de O a 5) 
Maestro __ Alumno __ Libro __ Méto:lo __ Tiropo que lo estuliaste 

4. lTe gusta el inglés? SI __ NO __ lEstás interesado en aprenderlo? 

SI 1\0 

Has tomado cursos de inglés fuera de tu escuela? SI NO 

Wón:ie? AÑO --------

lTienes alguna neceoidad actual de apren:ierlo? SI NO 

lCuál? 

5. Has tenido alguna necesidad de usar inglés para: 

Hablarlo __ EScucharlo _Leerlo __ Escribirlo_ Ninguno_ 

6 .lTornas o tanaste inglés en la escuela en la que estudias actuálrnente? 

SI ID 

En esta escuela aprendiste a: 

leer _ Escribir _ Entemer a alguien hablan:io _ hablarlo _ Nada __ 

1.lCrees que lo que has estudiado soluciona tus problemas con respecto al idioma y a 

tus necesida:les? SI NO 

8.lTienes alguna sugerencia o experiencia en este sentido que desearas compartir? 

(cursos, dificultades, libros, métodos, tiempo, etc.) 
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