
Implicacionesdidácticasen la utilización de

un enfoque globalpara la lectura en F.L.E.

María del Pilar SERRANO ALMODOVAR

«L’objet littéra¡reest uneétrangetoupie qui

<existe quen mouvernent, Pour la faire
surgir . il faut un acte concret qui sappelle
la lecture,et elle nc dure qu’autant quecette
lecturepeul durer. Hors de lá. jI n’ y a que
des tracésnoirs surle papier».

iP. Sartre.Qut=t-cequela littérature

1. INTRODUCCION

La lecturaes una destrezaquevienesufriendoa lo largo de la evolu-
ción en la enseñanzade las lenguasextranjerasmovimientospendulares.
Unasvecesfue consideradacomoun elementopedagógicode granpresti-
gio, basterecordara modo deejemplo.el papelprimordial que se le otor-
gabaal escrito en las metodologíasclásicas~,~otrasveces,por el contrario,
quedórelegadaa un segundoplano; recordemoslos métodosdirectos.
audio-orales.estructurales...etc, queconsiderabanel aspectooral como el
puntode partida y el centro de su estrategia.

Actualmentecon los denominadosmétodoscongnitivosy másconcre-
tamentecon la utilización de los enfoquescomunicativosy de los medios
audiovisuales,la lectura parecerecuperarnuevamentesu importanciaen
las clasesde lengua extranjera.Hoy debe ser consideradacomo una ne-
cesidadque respondea unadoble realidad:

Nuestrosalumnos,desdeel primer día en el que se enfrentana una
clasede idioma, intentan leer, si es queno lo hanhechoantes,sus libros
de texto,anuncios,letreros.letrasde canciones....etc. Además,el contacto
quizás másimportanteque tendráncon la lengua extranjeradurantesu
apredizaje,será,sobretodo, a travésde los documentosescritos.

Aprenderhoy a «leerbien» en otro idioma (mejor, si sonvarios) ayu-
daráal individuo durantesu períodode escolarizacióny desdeluego en
el momentoen el que tengaqueenfrentarseal marcoprofesional en el
quequieraejercersu labor.Que dudacabeque unapersonabien forma-
da es aquellaquepuedeaccedermásfácilmentea las fuentesde informa-
ción, en el sentidoen que éstasproporcionanel acercamientoal fondo
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cultural de la lengua extranjeraen cuestión.La lectura puede.en defini-
titva, mejor que ningunaotra actividad, formar a la reflexión y al espíritu
crítico del alumno, proporcionándolela ocasiónde autoeducarse.

El papel y el lugar del escritose han modificadoconsiderablementeen
nuestrasociedaddurantelos últimos años.La escuelano tiene ya la fún-
ción de la alfabetizaciónde antaño,sino quedebeformar ciudadanosac-
tivos, capacesde leer críticamentee interpretar lo escrito. El verdadero
lector del mundo modernoes aquel que lee para su placer pesonal.pero
quetambién escapazde leerparael de otros,esaquelque lee para infor-
marse.estaral día, paraprogresar...es todo aquel que lee y sabereaccio-
nar críticamenteantelo que se le presenta.

El objetivo que nos hemospropuesto,al redactarestaslíneas,es la re-
habilitación de las actividadesde lectura entrelas demásactividadeses-
colaresen lenguaextrajera,por medio de la utilización de técnicasvaria-
das que puedandesarrollaren el alumno todo un conjunto de subdes-
trezas o habilidadesque le permitancomprendere interpretarde forma
global el sentidodel texto, utilizando para nuestrofin cualquiertipo de
documentode lectura,ya que así facilitaremos al alumno la adquisición
de una capacidadde lectura polivalente.

II. LECTURA ORAL Y COMPRENSION LECTORA

El aprendizajede la lectura,como hemosapuntadoanteriormente,se
venía aplicando,en lo que se refiere a las lenguasextranjeras.casi exclusi-
vamentea los textosliterarios. Esto provocabaen el alumno seriasdifi-
cultadesa la hora de transferir la competenciaadquirida al discurso no
literario. Cuando se planteabasu enseñanzacomo una actividad de cla-
se. éstase limitaba, casi siempre.a una lectura en voz alta,es decir, a la
prácticadel desciframientopalabrapor palabra.lo queVigner denomina
«nercention verbale» frente o en detrimento de la «Anréhension du
sens».

En nuestro caso,saberleeren voz alta suponeen primerlugar apren-
der a relacionarunossignosy unasformascon unossonidos,ya que es-
tas relacionesson arbritariasy diferentesde un idioma a otro. También
suponela capacidadnecesariapara adquirir una buenapronunciacióny
entonaciónde la lenguafrancesa.

No es un tipo de lectura que debadejarsea un lado,el alumno tam-
bién tiene queprogresaren el terrenode la dicción o de la expresividad,
no obstante,dado el carácterartificial de estasactividadeshay que enfo-
carías desdeun punto de vista tanto menos «pedagógico»cuanto más
«real».Pensamosen el planteamientodel ejercicio de la lectura oral, en
situacionesrealesde comunicación,es decir, en ocasionesy como ejem-
plificación de supuestosen los quees absolutamentenecesariaen la vida
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real: comunicaciónde informacionesdel resto dela clase(las reglaspara
la realizaciónde un juego,algún artículo interesante,un anunciocurioso,
la creaciónde un noticiero hablado,...etc) o incluso la lectura dramática
de una obra de teatro,poemas...en dondelos efectosde sonorídad,ritmo
y entonaciónimplican ya una justificación y. desdeluego, una lectura
másprofunda.

Lo que,en definitiva, se intenta resaltarsonlos aspectoslúdico y crea-
tivo de estasactividadesen las que los alumnosestánobligadosa dar
sentidoa sus interpretaciones.,poniendo especialénfasisen la adquisi-
ción de los aspectosprosódicosy kinésicos.Tampocohay queolvidar que
a toda lectura oral debeprecederuna verdaderalectura comprensivadel
documentopara queel resultadosea máscoherente.

Leer, en sentido general, suponela observaciónde un conjunto de
símboloso signosde cualquier naturaleza,para alcanzarun significado.
En sentidofiguradopodríamosequipararlos términos lectura e interpre-
tación cuandonos referimos a la «lectura» de una imagen,de un cua-
dro...etc. Así pues,es un procesocognitivoproductordesentido, y por consi-
guiente.una de las actividadesfundamentalesdel espíritu humano,por
ello la lectura de los documentosescritoses sólo un aspectomás de esta
«lecturadel mundo»,aunquehoy día seaun aspectoparticularmenteim-
portanteen la vida social e intelectual del individuo.

La comprensión lectora es una actividad mental mediante la cual
conseguimosdar sentidoa un documento,sin embargoes únicamenteen
el mismo acto de lectura en donde se revelael sentidodel texto.

Nuestraintenciónno es la de añadiruna nuevadefinición a las múlti-
ples existentes,sino la de resumirbrevementeaquellosaspectosde la pe-
dagogíaactualen losque parecenestarmásde acuerdolos especialistasy
que puedenayudarnosen las clasesde F.L.E.:

1. El acto de lectura sesitua siempreen una situaciónde comunicación:
Esto quieredecirque.al menos,en un primer momentode lectura, te-

nemosquepensaren un emisor(escritor),en un receptor(lector),en unos
lugaresy momentosprecisosy cuyos actosde produccióno de recepción
se dan por unascausasy razonesy con unosobjetivos específicos.

2. La lectura es una actividadproductora desentido:La lectura es la per-
ceptión de los signosvisualesque el texto nos presenta.sin embargoeste
acto aparentementeelemental,puedecreargrandesdificultadesde com-
prensión.

SegúnVigner «...L’activité de compréhensionest une activité qui con-
sisteavant toute choseá construirele sensá partir de la perception dans
le texte¿un certain nombre¿indicesjugés significatifs...»’. Esto se hace

Vm;Nímt 6. Didac.tiquefonciionnelle du francais. 1-lachetre.París,.1980. p. 140.
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a partir de una apreciaciónglobal del funcionamientodel texto y con un
esfuerzode abstracción,ya que los signospercibidosadquierenla signifi-
caciónpor sus representacionesmentales(conceptualeso imaginarias)

Esta destrezaexige también un recursoconstantea la memorización.
Cuandose descifra,los signossesucedeny cada uno adquieresu sentido
en función de los que le precedeny aclara,a su vez, la significaciónde los
que le siguen. En el procesode la lectura comprensivaes necesariatoda
unaestructuraciónque culmina en un constantetrabajo de interpretación,
es decir, de atribución de significado. Puedequedar reflejado de forma
gráfica con el esquemasiguiente:

PERCEPCION ~

*
ABSTRACC ION

r
COMPRENSION INTERPRETACION

MEMORIZACION

— ESTRUCTtJRACION

3. La construccióndel sentidose hacegracias a la predicción(emkiónde
hipótesisy verificacióno no de las mismasen el documento):El lector accede-
rá al sentidodel texto si éstesehalla inscrito dentrocíe un campode reft-
rencias significativo para él. Desarrollaráademástodo un proyectode
lecturaque le permitirá progresaren el texto y que a medidaqueavance
tendráque invalidar, confirmar o remodelar.

En el procesode la lecturaintervienentres operacionesfundamentales:

PREDICCION ——‘-—---‘IDENTIFICACION —~VERlFK’AClON

Entre la predicción y la confirmación seestásiempreproduciendoun
constantevaivén, de forma queJo que uno aporta al texto esmuchasve-
ces masimportanteque lo encuentraen él.

III. CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES l)IDACTICAS

Todo lo que hastaahora hemosexpuestode forma teórica nosha lle-
vadoa plantearnosla necesidadde seleccionarlos aspectosque, a nues-
tro juicio, puedenayudarprácticamenteen le planteamientode lasactivi-
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dadesde lectura comprensiva,no sólo en las clasesde EL.E. sino tam-
bién en las clasesde lengua materna.

En primer lugar, como en todo aprendizaje,el de la lectura,no puede
hacersesin una práctica efectiva.Se aprendea leer, leyendo,enfrentando
al alumno a situacionesque reunirán las condicionesde una verdadera
lectura;por ello, se debenvariar a menudoestassituaciones,a fin de que
el alumno dispongade un comportamientovariadode lector y de quese-
pa adaptarloa las necesidadesde su lectura.Si aportamosa la clasetex-
tos desconocidospor el alumno, estaactividad puedeconvertirseen una
búsquedade significación y por qué no. de descubrimiento.

El aprendizajede estadestrezadebecontinuarsedurantetodalavida.
Es su continuidadcomo lector la que le hará progresary aumentaren su
capacidadlectora, por esto es esencialque la escuelaprocure hacerdel
alumno un ávido lector.

De forma general podemosclasificar los documentosde lectura en
torno a dos tipos generales:

Lectura informativa (folletos,carteles,diccionarios,catálogos,periódi-
cos,anuncios...etc) y lectura recreativa,cuya finalidad es la distracción,
enseñaral alumno el placer del texto. Cuentosnovelas, relatos,historie-
tas,poemas,adivinanzas,bandesdessínées...etc son ejemplosevidentesy
muy preciadosentrelos alumnos.

El segundoaspectoque nos parece importante destacares el cambio
de la noción tradicional de texto por la de documento.Actualmentese uti-
liza con mucha más frecuenciala segunda.que matiza y amplia la no-
ción de texto con todo un conjunto de signosde naturalezadiversa:sig-
nos icónicos. tipográficos,lingttísticos... que estándestinadosa producir
un efectode sentidoal documento.por la gran cantidadde información
que le sugieren.Así por ejemplo hoy se le prestauna atencióncuidadosa
a unidadesdiscursivaso a elementosque habíansido descuidadoshasta
hora, tales como los títulos, subtítulos, índices,sumarios,gráficos,prefa-
cios o introducciones,epígrafes,esquemas.imágenes.fotos...etc.

Por último, resaltar,que la relación autor-lector, en la que anterior-
mente se le daba más importancia al primero. actualmenteha variado.
Hoy consideramosal lector como un factor importanteen el sentidode
que éste aporta al texto, al documento,su interpretaciónpersonal del
mismo, en lunción de los conocimientoso de la intención de su lectura.

En lo referentea nuestrocampoconcretode las clasesde lenguafran-
cesaen la EGB. no podemosdejarde mencionaral profesor,animadory.
desdeluego, seleccionadorde estasactividades.Existen tres factoresím-
portantesquedeberáteneren cuentaa la hora de planificar y realizarsus
ejerciciosde lectura comprensiva:

A) La motivación.Los documentosquesepresentena los alumnosde-
ben sercapacesde suscitarel interés, la curiosidad,el placer...Estopuede
conseguirsepor medio de:
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— Una selecciónrica y variadade documentosactuales,con ilustra-
ciones,de forma que el alumno sientala necesidad(le querermanejarlos
enseguida.

— Una distribución al alcancedel alumno para que puedautilizarlos
en cualquier momento.

— Una toma cíe conciencia(le la función del documentoescrito: esto
quieredecirquetodaslas lecturasquequeramosquenuestrosalumnosha-
gan,deberán,respondera una función y a una necesidad,incluso, la cíe
la lectura como placer.

Podemosconseguidopresentándolasuna vecescomo fuentede infor-
mación,otras como un medio dc comunicación a distancia (correspon-
dencia entreclases,por ejemplo)y sobretodo como accesoal mundode
los adultos.Graciasa estaactividad el alumno debedescubrirsu propia
autonomíay sacarel máximo provecho del mundoque le rodea.pudien-
do constituir un primer pasohacia su futura autonomíade aprendizaje.

13) La proposición dediversasestrategiasde lectura para que el alumno
seacapazde adaptarsea todas las circunstanciasde lectura y para que
adquieray elaboresu personaly futura estrategia.

«Répondreaux questionsdu professeur,c’est utiliser l’instrument de
rechercheque celui-ci a élaboré alors qu’une pédagogievéritable de la
lecture doit amenertout d’aborcl l’eléve á élaborersa propre stratégiede
recherche.comnmele fait tout lecteur lorsqu’il se retrouveseul face á un
texte»2

Las técnicasque debemosutilizar son muy variadas pero podemos
agruparlasen los tres procedimientosclásicos,como son: la anticipación.
la inferenciay las denominadasen francés«repérageet survol».

En el primer procedimiento,técnica de la anticipación, se intentará
adivinar o predecir lo queel documentopuededecirnos.Palabras,argu-
mento, desarrollo,tema, en general todo aquello por lo que el alumno
puedaestarinteresadoa priori. En las clasesde lenguaextranjeraes una
actividad muy atractivay rentableincluso para hacersurgir la expresión
oral entrelos alumnos.

Podemosrealizarloantesde haber leido el documento(como en la úl-
tima actividad que proponemos).pero no es necesariohacerlo siempre
así ya que se puedeejecutaren cualquier momentoen el que crearnos
convenientela utilización de la formulación de hipótesis.

La inferencia es la técnicacon la que tratamosde descubrirel signil’i-
cado de elementos desconocidos.Se puede desarrollar siguiendo tres
etapas:

— Búsquedade indicios quepermitirán accederal sentidode una ex-

presióno dc palabrasdesconocidas.

2. Víc,NFR 6. Loe, do teisa> 00 sons. CIé— 1. Paris. 979. p. 80.
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— Formulaciónde una o variashipótesissobreel significadode estas
palabraso expresionesen el contexto.

— Confirmación de la hipótesisen el documento.
Por último con las técnicasdenominadas«repérageet survol» el alum-

no se acostumbraráal recorrido rápido del documentode lectura con el
fin de localizar una información, palabras.ideas...que estánen el texto
(repérage)o bien con el fin (le obtenerel sentidogeneralde lo leído (sur-
vol). Se trata, puesde una lectura superficial y en cierto modo selectiva.
pero muy apropiadapara la épocaen que vivimos ya que así acostum-
braremosal alumno a la localizaciónde una informaciónespecífica.

C) Una interacción constanteentre lectura y escritura. El profesortendrá
también queaconsejary pedir a los alumnosquerealicen por escrito sus
propios análisis del documentoya que así conseguiránun mayor domi-
nio que les permitirá el establecimientode la continuidad en el texto.
captarsu arquitecturay significación. etc.

IV. CONCLUSION

Es evidentequeel aprendizajede la lecturaen lenguaextranjerano es
el mismo que el realizadoen la lenguamaterna.El código de la L, está
mal dominadoy la competencialingilistica del alumno esmenor.

A ello hay que añadir que la competenciade lectura se basa,como
apunta 5. Moirand. en una triple competencia:

a) Una competencialingutstica que dependede los modelossintáctico—
semanticosde la lengua.

b) Una competenciadiscursiva que se fundamentacii el conocimiento
de los tipos de escritos(su organizaciónretórica) y de sus dimensiones
pragmáticas.

e) Una competenciade las reférenciasextra—lingiÁii~ticas de los textos(ex-
perienciaanterior.saberesprácticos.bagagesocioculturaly la percepción
«cultivada»quese tiene del mundo...etc).

Si tenemosen cuenta todo eso, no podremosdejar solo al alumno
frente al texto o documento facilitándole como únicas armas de com-
prensiónla traducciónpalabrapor palabrao la identificación de las mis-
masen el sistema linguistico del francés,ya queel contextosociocultural
al que se refiera el texto será desconocidoparaél.

El alumno del ciclo superiorde EGB, sin embargo, sabeleer en su
lengua materna,lo cual quieredecir que no se le debenponerprácticas
de desciframientocomo si nunca hubiera leido. por el contrario, pode-
mos aprovecharnosy hacerletomar concienciade que las estrategiasde
comprensiónlectora adquiridasya en su propia lengua,puedenservirle
también para comprenderlos documentosen lengua Irancesa.

Lo que pretendemosdesarrollaren los alumnos es la adquisiciónde
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una competenciade lectura que les permita «...trouverdans le texte l’in-
formation que l’on y cherche,capacitéd’interrogerun écrit et d’y repérer
des reponses,capacitéde comprendeet d’interpréter les documentsde
maniére autonome& y podemosconseguirlocon la utilización de un en-
foqueglobal de Ja comprensiónlectora,de forma que el alumno se acos-
tumbre a buscarpor sí solo los indicios y las pautasque le guíen en su
lectura.

Este enfoqueglobal se ordenaen torno a las siguientesfases:

~PCiON

Lxrsi _

En el planteamientode las actividadesde lectura sc debeenseñaral
alumno, en primer lugar. a formarse un proyectode lectura a partir de
cierto númerode señalesanticipadasy despuésa elaborar,a partir de es-
te proyecto, un esquema,unaslíneasmaestrasque le haganprogresaren
su lectura.

El alumno del ciclo superiorde EGB estáacostumbradoen las clases
de lenguamaternaa una seriede hábitosdc lecturaque puedenayudarle
en las clasesde lengua extranjera,nos referimos,por ejemplo,a activida-
des en las que se fomente: La utilización personaldel conocimientoque
se tiene del mundoexterior parapredecire interpretarel texto; la distin-
ción de las ideasprincipales.separándolasde lo accesorioo redundante:
la deduccióndel significado y el uso de los elementoslexicalesdescono-
cidos; la confirmación de la información que buscamosen cl textocon lo
que el documento,en realidad,nosofrece...Se trata,en definitiva, de que
nuestrosalumnosaprendancual es la función o finalidad del documento
que les presentamos(informar, persuadir.criticar. convencer.~.).el reco-

1

ESTRATEGIAS

PREDIC ClON

LECTURA

RÁPiDA1
LECTURA

FOCALIZADA

CONFIRMACION

HIPOTESIS1
LECTURA

INTERPRETATiVA1

3. MoiRAND. 5. Situationsdárit CIé-i. París, 19. p. 22.
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nocimiento dc la escriturautilizada (texto enunciativo,descriptivo,argu-
mentativo...).la actitud del autor (neutral. partidista...)..etc.

En el terrenode las actividadesen lenguaextranjerase incluyen tam-
bien aquellasque ayudanal reconocimientode los modelossintáctico-
semanticosde la lengua francesa,las funcionesde una frase aunqueno
vayan introducidaspor los conectoresesperados(paráfrasis,conclusión,
definición...), el conocimiento de las marcasdel discursoo de los articula-
doresdel mismo, la distinción de las relacionesexistentesen la frase y
en el documento(cohesióny coherenciatextual)...etc queofrecenuna di-
Ficultad especialen lenguaextranjeraperoquepuedensermejor entendi-
das por los alumnos,si ya estánhabituadosa la realizaciónde las mis-
mas en lengua materna.

y. PROPOSICIONDE ACTIVILiADES DE LECTURA EN LENGUA
FRANCESA EN EGB

A) Actividadesde inhiación a la lectura

No son actividadesde lectura propiamentedichas, sino de entrena-
mientoa Ja misma. En ellas el alumno deberáleerel texto con atención,
para poderrealizarla tareaque se le pida, y una vez finalizada la misma
sentirá la satisfacciónde haber creadoalgo nuevo con la ayuda del so-
porte escritoy de su capacidadlectora.

Son actividadessencillasen las que las premisasen L, serán:
— Coloriez,découpez.collez, pliez, décalquezle dessin...el resultado:

unagraciosamarioneta,un expresivodibujo...
— Dentro de este grupo se puedenincluir también los pasatiempos

(soupeaux lettres.mots croisés...)cuyo objetivo es el reconocimientoglo-
bal dela palabra(función onomasiológica).los juegosdelenguaje(La phra-
se pirate, un messagecodé. la baguettemagiqueque descolocalas letras
de nuestraspalabras,o que añadesílabasnuevas..,etc)

— La utilización de los SCHTROUMPF (pitufos): La tareaconsiste
en sustituir la palabra(s) «pitufo. pitufar. pitufante...»por la queconven-
ga. No se trata de inventar nadanuevo sino de contribuir al sentidoglo-
bal del texto, deduciendoel significado por el contexto(inferencia).

B) Actividadesde comprenston

Son aquellasactividadesque puedenservimospara evaluarde la for-
ma más objetiva el gradode comprensiónalcanzadopor el alumno.

— Definición de palabras desconocidaso inexistentes,.Lo más im-
portanteno es la palabraen sí, sino el texto que la define.
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Ejemplo:
La lautibe est un instrumentd’or qui a la formed’une canneterminée

par une fléche. C’est ayeecet outil merveilleux que le lautibier creusela
terre dans les jardins potagers.

LISEZ LES PHRASES SUIVANTES El METFEZ UNE CROIX DANS LA
CASE «VRA! OIJ EAUX» COMME DANS L’EXEMPLE:

VRA! FlUX

Exemple:La lautibeestuml instroment X

La lautibe estenbois

Le lautibier se sert(le la lautibe..,

Etc...

— La carted’identité: Consisteen la presentaciónde un sencillo texto
con la descripciónde un personajecualquiera:

Ce martin. comme tous les jours. Marie Foucambertsort de chez elle
á 6 h. 40. Elle a embrasséLouis, son man. et dit au revoir aux enfants.A
9 h.. elle seradansson bureau.ruc Jean .Jaurés. Elle est professeurdepuis
trois ans. Aujourd’hui elle est tréscontentecar c’estson anniversaire.Elle
est néele 28 février 1965.

LISEZ LE TEXTE. COMPLETEZ LA CARIE D’iDENTITÉ AUTANT
QUE VOLJS LE PODVEZ. Anention: VOJIS NL POURREZ PAS LA REM-
PLIR ENItEREMENT.

El siguientepasoes la confecciónde una sencilla carte d’identité que
el alumno deberellenarcon los datos que encuentreen el texto. Pedire-
mos más datos de los que aparezcanpara complicarla actividad y atraer
aun más la atención del alumno.

— Actividadescon anunciospublicitarios:
Se trata de ejerciciosde lecturaselectiva,muy útil para la vida cotidia-

na ya que se tendrá que realizar a menudo,preparandoal alumno para
situacionesreales de lectura auténtica.

El objetivo no es la comprensióndetalladade cadaanuncio, sino el
contenido global de los mismos.Algunos son muy fáciles de descubriry
otros necesitan una atención más profunda. Las consignasfinales sehan
añadido pensandoen queel alumno puedadejar para el final aquel que
no comprenda.

Con estasactividadesy otras parecidasel alumno serácapazde br-
marsesu proyectode lectura graciasa la elaboraciónde unas hipótesis
reconstruidasa basede indicios descubiertosal encontraren el docu-
mento la misma palabra.otras por los elementosno lingúísticos portado-
resde significado.por el contexto...

252
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Presentamosa continuaciónun ejemplográfico de estaactividad,con
anunciosrecogidosde la prensa:

I~CflL — RESTAURANT

~~il iii- II¡errr
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i,’ í:uvl’1t
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1 DOCUMRNTS

E.» •~~ESAESEE~SR

Cesoní despublicités pour:

A. Un journal
B. Un théátre
C. Un hotel
D. Des

E. Uneagence
E. Unecompagnieaérienne
6. Un magasin
H. Un restaurant

1
J

Ecrivezla honneleure(A. E. C....) dans le cariésouschaquepublicité
ATTENTION: Ondoit découvrir deuxpublicités

Onpeut écm’ire plusieursfois la mémelettre.

— Les Eaits divers. Se puedeutilizar tambiénestaseccióndel periódi-
co para adquirir el hábito de buscar la información relevante,dejandoa
un lado lo accesorio.La tarea: inventar un título que resumala noticia.

— Ordenaciónde un proceso.Facilitaremoslas etapasde un proceso
cualquiera (fabricación de un aparato.recetasde cocina, modo de em-
pico de algún aparato.formas de utilización...) desordenadamentepara

o
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quese puedaencontrarel ordenconveniente,ayudándose,por quéno, de
las representacionesgráficas.

— Actividadescon la B.D. La imagenjuega un papel decisivo como
un elementoportadorde significación. Unasveces permitirá anticipar el
sentido, otras deducirlo, otras animará positivamenteal alumno. moti-
vándole a leercon más interés.

a) Facilitar una historietasin el soporteescrito.Tendránqueanticipar
unasignificacióny despuésbuscarla queel autornosofrece.Si se realiza
por escrito, se produce la interconexiónentre la lectura y la escritura.

b) Ordenaciónde unahistorieta en desorden.El objetivo de estaacti-
vidad no es el de inventar una nuevahistoría sino el accederal sentido
del texto por medio de la adecuaciónentreel soporteescrito y la imagen.
Variantesdela mismaactividadsonla presentaciónde los diálogosdesor-
denados,la introducción de un «bocadillo pirata»...etc.

C) Actividadesde lectura propiamerttedichas

Planteamientode un ejerciciode lectura comprensiva
1. Seleccióndel documento«L’éléphant»Astrapí, n.0 179.
Razones:
— Aspectomotivador El tema de los animales,los elefantes,en este

caso.incita la curiosidad de los alumnos.
— Nivel de dificultad. Adecuadoal ciclo superiorde EGB.
— Valor formativo ya que aportaun grannúmero de informaciones.
— Elementos icónicos y perigráficos que ayudana la comprensión

global del documento.
— Aspectointerdisciplinar. Es un documentoque facilita una infor-

macióndistintaa la queestánhabituadoslos alummosde la clasede len-
gua extranjera.

2. Lvplicitacíón de la tarea: vamos a leer un documentosobre los
elefantes:

¿Alguien los ha visto? ¿dónde?...
3. .4nricipación del contenido:
Elaboracióndel esquemasiguiente:

(e quenoas
co,lt,at.swotts

Cedonl nazis
domaons

Cequenoas
vc,u/ons.vavoir
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Antes de leer el documento,los alumnospuedenrealizar estaactivi-
dad en grupo. Cadacomponentedice o escribeuna fraseen francésen
cadaunade las casillasdel esquemaanterior.A continuacióncadagrupo
expondrá a los demás sus frases que se copiarán y corregirán en la
pizarra.

4. Presentacióndel documentoy primera lectura del mismo: El objetivo
de esta primera lectura rápida y silenciosa,de forma individual, es la

confirmaciónde hipótesis

verificar o no su proyectode lectura.

L~I~SIMAUX

emitidas.Cadaalumno irá al documentopara

1 ‘éléphant

3tkLtLÁL4

At4Áeai,tt

8
5~n~.

Sfr toen. tael I.nda

Lélém,hant dAfrique est
lanimal terrestre le píos
grOs. II pent peser plus de
six tonnes ¡ Potirtaní, so
démarche est mégére. Sons
oes palles, sine grosse épois-
Beni da pean éiastiqt,e el
anti.dércpante sert danzar.
tisseut. ti peul grinsper mus~
qu6 3600 rnétres. perceurir
50 Lilométres

1nr onu, el
pOnssar une pornta ó iflO
kilon,émres 6 Iheura

unebosp. & tael íd,.
Sa trompe cel un ontil extra
ordinoire. Cest un nos sen-
sitie camine un rodar, nne
maíz, délicale paur cucilhir
nne ¡igne, un tras ¡oit peor
déracmner un baobab

Cráce 6 alía, il paul aspira
90 litres ceon par cur,
prandre une barate donche
ou se pulvénsar de pons
siére petir se protéqer des
insaclas et des caupo de
solail Énlin, casI anssz une
trompelta gui sonne la

ile. nai.sanc.
Lb. enton,U

Les éiépbonts amonreux se
caressonttendremení lo léte
el les arcilles avec icor
trompe. Aprés tacconpie.
maní, la emelle perla son
petit pendaní 22 noi& Elle le
mel an mande an muían du
traupeon gui. trompes el
détenses tonrnées ven Vox.
térlaur. la protége. Les asl
tres temalles ¡ant a loielte
du bébé al laidant 6 se
mettre sur paltos.e

E.. jeMe d’élóphnt.nx
Les lemelles vivení entre
elles CvCc lenro petiis
0,jand elles parlení char.
cher le nr neurriture, nne
éléphante.nonrrice garde
leskltphantaanx. Elia tedie
sur latir mmmdl el préparo

leus naurrlture en netloycnt
Iherbe es en brisant las
tíbres des ~,rcsnches trap

Ce
e

O -o,

A —
duses. Don. la riviére, les
petfls aiment almamení se
boignar que les méres las
sortení de torce en leur
lapotas,t le derriéra

q

II. o,psii ¿op. L.
Ces pochyderssses dormení
guaIro honres deboní es
mangení le reste dn tenspo
Os avalent 400 kilos de vé-
gétotis par latir rocines,
terSos. écorces, balos. lruils
de palnterw. - lis nmnsotis le
bois man el itileus des boa’
babs, q&ils entaillení nec
leurs délenses peor en
extraire le tus.
Les éiéphantc dévostení
oms

tm la végélation. On dcii
mAme les aboltre duns cer-
tedies réserves dAiriqus oú
lIs deviennení trop Siam-
braux. lIs sant aussi me
nacés por les tratiquanis
divoire ~zi les tuent paur
prandre cnn préciensee dé-
tensas:
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5. Lectura jócalizada: Repéragede indicios temáticosy enunciativos:
a) Identificación y reconocimientode las nuevastransparenciasléxi-

cas(Subrayarlas palabrasdesconocidas,cuántasvecesapareceen e! tex-
to la palabraéléphant?.de qué otras formasse refiere a ellos el autor?...
etc)

bí Deduccióndel sentido por el contexto
e) Identificación y conceptualizaciónde las formasgramaticales(lo-

calización en el espacio. calificativos, posesivos,unidadesde peso y
medida...)

6. Iniciación a la lectura ititerprt’tati va: Proposiciónde actividadesescri-
tas o debatessobre ternasque el documentosugiere.El alumno podrá
preguntaro intentar respondera cuestionescomo quién es el autor del
texto, cuál es su función, qué han aprendidode nuevo sobrela utilidad
de estosanitnales,el problemade los traficantesde márfil, la desertiza-
ción que los elefantesprovocan..,etc.

En resumen,sólo añadir queen estasbrevesnotas,comoaludíamos
en la introducción,hemosintentadoquela lecturaforme partede las ac-
tividadesde clase, perocon una nuevaperspectivapor partedel profesor:
la de su concepcióncomo un procesomental y no como un productoo
resultado. De ahí la importanciaqueconcedemosa la lectura silenciosa
e individual, a la información queel alumno puedeaportaral documento
y a ¡a interconexióíientrela lectura y ¡a Qscrituracomo punto final nada
desdeñablede cualquieractividad de lectura.

Como ausenciadestacableestá la lectura de relatos y obrasintegras
que.desdeluego, debemosteneren cuenta pero que debeserobjeto de
otros estudios.
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Aproximación a la literatura geográfica

popular leonesa

«En Sevilla. la grandeza;en Toledo, la riqueza:en León, la sutileza»

EduardoTEJEROROBLEDO

Presentomaterialessobreun temaquetocalas raícesdenuestrahome-
najeada.Bien escierto que la posmodernidadquese lleva es transitarco-
mo ciudadanodel mundo, pero ya el poeta consideróel arraigo efectivo
inevitable en los propiosorigenes:

Soledadtengode ti,
tierra míado nací.

No sin cautelahe preparadoestaaproximacióna un subgénerode li-
teraturapopular (la de los dictadostópicos,tildadacon frecuenciade ín-
fima, peroen la queno faltan calidadeslíricas), por entraren la provin-
cia de León, unade las másextensas,variadas,sorprendentesy comple-
jas de la geografíahispana>.

Recargadade historia, cuatrocaminosde rutaseconómicas,de la tras-
humanciay las peregrinacionesjacobeas,ha depositadoen susmúltiples
comarcas(muchas,zonas fronterizasy de tránsito a Galicia, Asturiasy
Cantabria)un legado que reúne gentilicios legítimos, apodos,refranes
geográficos,decirespopularesy cancionesalusivas,o sea,los dictadosde-
finidos así por Antonio Rodríguez-Mofxino:«Colecciónde documentos
folklóricos que, afectandoa cualquierforma expresivase refierena nom-
bresde pueblos,apodoscolectivosde sus habitantes,característicasy re-
lacionesentreunosy otros,o simplementeseanreferenciascalificativas
de los mismos»3.Documentosqueson productodel sociocentrismo.un
universalen la cultura de los pueblos4.

1, vASQUEZ.. 1.: Recopilacióndesonetosyvillancicosa guarro y cinco Sevilla, 560.en AtÁ)Nso. O..
y BcEcux,3. M.: Antología de. la poi«ía espanola. Lírica de ripo tradíuionat, 2.A cd.. Gredos.Madrid.
1969, pp. 53, nY 144.

2. Para un acercamiento a León y provinciapuedetíverse:CAsanoLOBAtO, U.: Leó,t. La Mura’
lía, Madrid. 1977. ALoNso PoNGA,3. L., y DIÉGLUZ Axenmw,A.: El Bierzo,Ediciones Leonesas. San-
tiago García editor, León, 1984.

3. Dicr.ionario geográficopopularde Extremadura.Madrid, 1965, ¡y 9 del Prólogo.
4. Veuásco.U. M.: Textossociocéníricos.Losmensajesdeidentificación y diferenciaciónentrecoma-
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En la recoleccióndel siguienterepertoriohe aprovechadolos cancio-
neros, monografíasy artículos de conocidosleonesistascomo Antonio
Alvarez, DiéguezAyerbe, Alonso Ponga,FernándezLuaña, Domínguez
Berrueta,Fernández-Núñez,CasadoLobato.P. CésarMorán, Fernández
González,y de nuestroNobel Camilo JoséCela,quien ha dedicadoa la
literatura geográficapopular una parte nada desprecialbede su obra,
aunquetal vez escasamenteconocida>.

Me han guiado. además,las coleccionesparemiológicasde Gabriel
María Vergaray de Luis Martínez Kleiser. quien en el Refraneroideológico
españolordenómaterialespropios y los recolectadosde compiladoresclá-
sicos como Santillana,Hernán Núñez. Vallés. Correas.Sbarbi y Rodrí-
guezMarín:

De todosmodossoy conscientede quedeberíahabercomplementado
tal aproximaciónconun rigurosotrabajo decampo,quequedaparamejor
ocasion.

Aunque interesadosporuna parcelalimitada de literatura popular, no
por ello tendríamosqueorillar problemasgeneralescomo el grado de
originalidad,autoría,influenciade zonaslimítrofes, etc. Mas sobreestas
cuestionesremitimosal lector deseosode profundizara unabibliografia
de urgencia~.

¿Quéperspectivaguardael porvenir (y el presente)paraestosmódulos
de cultura popular?

nidadesrurales; RDTP,XXXví. 198 t, pp.85-t06. CARO BAROJA, i.: El sociocenrrismodelos puebloscc-
pañoles; en Razas pueblosy linajes, Revistade Occidente,Madrid, 1957.

Un prototipoparaItalia: PETROsELLI, E: BlasoníImotes) popolari della provincia cti viterbo. 2
vols.. Quatrini, A e Figli. Viterbo. 1978-1986.Véaseparael mundo hispánicola bibliografía de
O. M. VERGARA citada luego.

Una muestrsdeestosapodosquevandesdeel ditirambo irónico o auténticohastaeí ácido sar-
carsno,puedeverse,porejemploentrepuebloscatalanes,enAMAtJES, J.: Geografíapopular Biblio-
tecadeTradicionsPopular.Barcelona,1935.

5. CELA trabaja unDiccionariogeográficopopular españoLdel queha adelantadoaigtinaspape-
lesas:Dictadostópicosleoneses(La Cabrera, Babia y Laciana),en «Studiahispanicain honorcmR.
Lapesa»,Gredos,Madrid. 1975, 1. Itt, pp. [23-146; Media gruesadedictadostópicos del Campo de
Arañuelocacereño,en«Homenajea la memoriadedon Antonio Rodríguez-Moflino(l9t0-l970~.
Castalia,Madird, 1975, pp. 205-222: Seisdocenasdedictadostópicos tnenesesy dos más; en RDTP,
XXXIt. 1976. pp. 155-171. Y adetnás.El coleccionistade apodos, enEl gallego y su cuadrilla yotros
apuntescarpetoretónicos,2Y ed, Destinolibro, Barcelona,1981. pp. 275-286.

6. RODRÍUUL¡ MARÍN, E.: Cantospopularesespañolest 1882),Bajel. BuenosAires, ¡948; GARCÍA
MMos, M.: Magna autologíadelfolklore musicalde España, Hispovox, Madrid, 1978; PREOADO, D,:
FolkloremusicalespañoLStudium,Madrid, 1969;PALAcIos GARAOZ, MA.: Introducciónalamúsica
popularcastellanoy leonesa,Juntade Castillay León,Ayuntamientode Segovia,Burgos, 1984.

TEJERO ROBLEDO, E.: Dictadostópicosabulenses;en «CuadernosAbulenses».n-0 10, Institución
«GranDuquedeAlba». Avila. 1988. pp. 73-134;Literatura popular en la ComunidaddeMadrid (Re-
franero. Dictados¡ópico& (Cancionero), en «Didáctica»~Y 1. EscuetaUniversitariade Magisterio
«MY DíasJiménez».UniversidadComplutensedeMadrid. 1989. pp. 133-187.
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Don Gregorio Marañónen un ensayopoco divulgadoescribía:

«Es evidentequeesiamospresenciandoalgo quejamásocurrió en la huma-
nidad, por lo menosenla medidaque hoy: la pasióny muertede lo pintores-
co..,Todo conspiracontrael artepopular---

Debemosapresurarnosa recoger los restosdel naufragioy a guardarlos
en nuestroMuseo.Petoentendámonosbieti: no sólo como el quedisecapara
su recuerdo,especiesrarasque se van a extinguir, sino con la profundacerte-
za de que la humanidadencontrarála fórmula vital quele permitavolvera
descubriren su masa,su pueblo.

0e las cenizasde la masade hoy renacerá
cl pueblode mañana,esdecir, la congregaciónde individuos,Ya1 punto ten-
drá so arle,queeí crearloy recrearseen él esfunción tan naturalen el autén-
tico pueblo como et mismo vivir; y este arte nuevo será maravillosamente
antiguo...»¾

Joaquín Díaz. el reconocidofolklorista, se expresaasí:

«Todos sabemosque el futuro de la cultura tradicional estáen la fórmula
mágicacon la cual podamosintegrar la sabiduríaantiguaa nuestravida ac-
tual, desprendiéndonosde actitudesnostálgicaspoco prácticas»~,

¿Dóndehallaremosel alquimista prodigioso que acierte hoy con el
preparadoparasalvarla cultura tradicional?

He seleccionadoesta entregade Literatura geográficapopular leonesa
así: salvo excepciones,doy textosúnicamentecuandose apoyanen for-
masonomásticas(macrotopónimos,toponimiamenor,callejerolocal, ad-
vocaciones.gentiliciosy apodos)quebarrengeneralidadesy anclanestas
referenciasa un lugar preciso.
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