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INTRODUCCIÓN 

Desde el surgimiento de la didáctica del Francés como Lengua Extranjera (FLE), se 

nota la presencia constante de textos literarios ya sea en los métodos propiamente dichos de 

cnscñal17.a-aprendizajc, ya sea en los manuales que existen comercialmente -citemos entre 

los más antiguos el Co11rs de Civilisation et Lc111g11e Frmu;:aises aún en uso o, entre los más 

recientes. Escales o St11dio I 00-. En algunos casos, los textos literarios son un modelo a 

seguir, en otros un telón de fondo cultural, y en otros más son objeto de análisis poético. 

Ahora bien, dentro de este contexto general, nos parece pertinente reflexionar más 

específicamente en tomo a la utilización pedagógica de los géneros literarios cortos como 

los cuentos y las 11011velles modernos. 

Cabe señalar que entre los profesores de FLE impera cierta reticencia hacia la 

utilización de textos literarios como material didáctico, a pesar de que sabemos de antemano 

que In literatura contribuye a infonnar a_I alumno acerca· de la lengua, la · cuhura, los 

diferentes registros y usos, etc., además de influir en la manera de pensar, de discutir, de 
. - -- -

suscitar opiniones, de experimentar, cte. Resulta pues interesante indagar cuáles son los 

motivos que han conducido a este rechazo relativo y qué -implicaciones tiene -sobre la 

enseñanza-aprendizaje. 

Abordaremos aquí la cuestión de los -"géneros -literarios cortos" -en -~I se~iido 

moderno de la expresión-. para explorar hasta qué punto la utilización del cuent~ y de la 

/llltn•elle modernos permite mejorar las cuatro habilidades -comprensión oral y ·escrita, 

expresión oral y escrita-. Remitiendo a la teoría de la morfología del cuento desarrollada por 

V. Propp. postulamos que sería factible aplicarla al trabajo en torno a los relatos cortos de 

algunos escritores modernos. En nuestro caso, hemos seleccionado In obra del_ escritor 

francés Marce! Aymé ( 1902-1967). A pm1ir de dos textos suyos, intentaremos hacer una 

propuesta metodológica acorde con nuestros objetivos lingüísticos, culturales e 

institucionales, que lbnnnn p.artc de los contenidos del programa de curso. 
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Este trabajo de investigación· tiene por objetivo sugerir actividades que fomenten 

entre Jos alumnos el gusto por la literatura y, unte todo, que contribuyan a motivarlos. 

También intentaremos provocar la curiosidad de los lectores (profesores, lingüistas. 

pedagogos, alumnos de literatura y estudiantes de lenguas extranjeras). Esperamos que 

nuestra propuesta contribuya a In utilización de textos literarios cortos en clase de lengua 

extranjera. 

En el primer cÍlp!iulo, "Problemática actual en In clase de Francés como Lengua 

Extranjera", vamos a intentar esbozar un panorama diacrónico de cómo ha sido aprovechado 

el texto literario como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del FLE. Explicaremos las 

razones por las cual:es se le utiliza en este ámbito y los argumentos n favor o en contra de tal 

uso. Trataremos posteriormente de aclarar los motivos que nos indujeron a sumarnos a una 

posible "renovación'' de la enseñanza del FLE a través de In literatura y señalaremos algunas 

de las perspectivas que nos parecen más pertinentes para lograr dicho objetivo. En la segunda 

parte dd ~lsn;~--~~phulo, plantearemos la cuestión de qué hacer con un texto literario en el 

aula. 

En el· segundo· cap!tulo, "Canon de los géneros en' la .lite,.;;tura francesa", 

abordaremos el aspe~tC> ;elacionado con los géneros literarios c~h~~ ~rl"cf,~igl~ XX. El 

objetivo será detem1inar qué se entiende por un género corto, ~~rtiend.Ó '.de .su aspecto 

histórico, ele sus rasgos, de las posibles confusiones con otros génb~()~. parecidos. Después. 

trataremos de explicar lo que se considera actualmente co.mo relato, .. C:u'e~to y.nouvelle en In 

literatura francesa. 
·. - :··;:::..;.z.;:'.·~-~.:;'--:,.< ·.:._ . 

En el tercer capitulo, "Función del cuento y de la· nouvelle. í:m la"clásc 'de Francés 

como Lengua Extranjera", intentaremos demostrarla importan¿~:d~l:cu:e~t6.y'dcl;. 1io11l'elle 
- . -- . ···.···"'';'·',-• .. 

modernos en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje clcI.FLE .. :Ad~mlÍs,'ilustraremos Ja 

utilidad de estos géneros como una herramienta pedagógica y.formativ~en eiaula. También 

intentaremos mostrar Ja pertinencia de estos géneros parañcccdc~"J~ ·;nancm directa a Ja 

lengua y a la cultura de la lengua meta. 

En el cuarto y último caphulo. "Proccdimic~_ios ·metodológicos", demostraremos 

cómo se puede aplicar la propuesta metodológica ·de l'ropp. partiendo de nuestras 
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necesidades didácticas, para satisfacer las necesidades de comunicación oral y escrita de los 

alumnos. J>ara ello rccurrircrr.os a un cuento y a una 11011vc//e de Marce! Aymé, que pueden 

ser trabajados ante un público con un nivel de lengua extranjera intermedio.o avanzado. 

En suma, mediante este trabajo de investigación intentaremos demosirar én qué 

medida las herramientas lingüísticas y culturales provistas por los textos literarios cortos 

pueden contribuir a la fonnación del alumno de FLE. A lo largo de lo.s siguientes capítulos 

esperamos despertar mayor interés por el uso de dichos textos y contribuir a fomentar el 

placer del texto en el ámbito de la didáctica de una lengua extranjera. 
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Capítulo Primero 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

EN LA CLASE DE FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

Desde hace varias décadas, existe una problemática en tomo al uso del texto literario en la 

enseñanza-aprendizaje del FLE, que remite, entre otros aspectos, a la· utilización de los 

"documentos auténticos1 literarios" en el aula. Un re!Crente fundamental fue, durante mucho 

tiempo. la metodología llamada gra111áticc1-1rad11cció11 -pensemos, por ejemplo, en los 

ejercicios de "tema", que consisten en traducir un texto de L 1 a L2, y de "versión", al hacer 

una traducción de L2 a Ll-. De hecho, la frecuente falta de formación de los profesores de 

lengua extranjera en lo que a temas literarios se refiere propicia en ocasiones que al hablar 

de In enseñanza-aprendizaje de idiomas sólo se tome en cuenta la lengua y su gramática y no 

la literatura como un objeto creado en y por la lengua de los hablantes nativos. 

Por añadidura, en la formación de profesores no suele dársele mucha importancia al 

texto literario pues se da mayor prioridad al material audiovisual, o a otro tipo de 

documentos auténticos como son revistas, desplegados, publicidad, periódicos, avisos, cte. 

Esta actitud se ve fomentada por ciertas reticencias hacia el uso de los textos literarios por 

parte tanto de los profesores de FLE como, de manera indirecta, de los alumnos, quienes 

perciben la indiferencia o el rechazo de los docentes hacia dichos documentos. Otra causa 

que profundiza y complica la problemática es, sin duda, la de las malas técnicas de estudio 

aplicadas en la lectura de textos literarios en le_ngua materna, .que iníluycn en la actitud de 

los nlumnos en el motncnto de abordar un texto en lengua extranjera. 

1 Se clasifica como .. documento muéntico·>n lodo 1~~ni~r¡;,,-~~~-Íi~~\_~-or31-;~~duci'do po;-y dcs-timuÍo n los nat~ivos 
hablnnlcs. Además puede ser empicado como mt1tcrial de apoyo en líl didáctica de lenguas cxtrnnjcrns. 
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Estas razones nos llevan a preguntar: ¿cuáles son realmente los factores que deben 

ser tomados en cuenta al abordar la literatura e.n el nulll? ¿Q~é consecuencias didácticas 
. . 

tienen las diferentes posturas metodológicas. en. clase de FLE? Pnra responder a estas 

preguntas, es necesario mencionar la evolución de In didáctica del FLE, intentando explicar 

brevemente las diferentes metodolog!ns que J{n~, ~ido'?~Íi~~·dns ni proce~o de enseñnnza

nprendiznje de ese idioma extranjero. y s,;brayando su vinculo con él texto literario. 

1.1. Breve resetit1 llistárica 

El uso de los texiós literarios en el pro~eso 'de ens~ñrinzn-aprendiznje del FLE se 

encuentra ya en In mctodolog!n · ll~rnada "trndicio~al" o "élási~a". Dicho método parece 

haber dominado en Europa con respecto a las lenguas vivas primordialmente desde finales 

del siglo XVI y durante todo el siglo XVII; tras haber sido puesto en tela de juicio durante el 

siglo XVlll ; cobró nuevamente auge en el siglo XIX y siguió siendo utilizado hasta muy 

entrado el siglo XX, según Bcsse (1995). Mediante ese método, los textos literarios eran 

analizados confonnc ni modc.lo empleado para las lenguas 1111icrtas, como el latín y el griego. 

adoptando algunas prácticas inspiradas por el estudio de estas lenguas. De hecho, se 

privilegiaba el estudio de la gramática y de In traducción (de la L2 a la Ll y de LI a L2). y no 

se empleaban más que textos "modelo" o fragmentos escogidos. Es n partir de esta 

metodología como uparece, en segunda instancia. el método llamudo lec111ra-1rad11cció11. 

Para familiarizarse con la lengua extranjera se postulaba, como lo señala Bessc. que 

era posible adquirirla: 

ºpar la fi·éq11e11tatio11 assicluc eles textes étrangers (en général. des morceaux 
choisis de ¡wo ... ·e 011 eles cloc11111e11ts mtthcntiqucs c/0111 las 1·éfércmces et le co11te1111 ne 
les [les éli:ves] c/ém11termt1 pas trop), prése/l/r!s sotts le11r.for111e origi11ale 011 sotts 
111te .f<>rme aclaptée et qtt 'i/s co111prc11dro111 ci l 'ctide el '1111c trad11ctio11 en LI .fo11r11ie 
par le maitre 011 par le 111c11111el." ( 1995: 28) 

J. Pcytard corrobora esta práctica al sostener que la utilización de los textos 

literarios consistiu. paru esta mctodologín ••11011 se11/e111e11t ti la prése11tt1tio11 ele clisc<1111·s 

<11testés 111t1is t111ssi ci la co1!fectio11 des i11stn1111e111s mc..~tt1/i11g11istic¡11es ele r4fére11ce: 

grammairc et clic:tiw111aires ••. " ( 1982: 60). Los textos litcrnrios. ni igunl que lns grnmilticas y 
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los diccionarios, eran ni mismo tiempo las, fuentes para ilustrar las reglas y para la 

actualización canónica del uso. Debido n In existencia de ese arcaísmo en la enseñanz.a del 

FLE, la metodología llamada con justa razón "tradicional" nos.muestra a través del recurso a 

los textos literarios y a sus ejemplos un ml>clelo cle la. lerigua llleta como un· corj>us de reglas 

con carácter gramatical yuxtapuestas con f~gm,entosde 'textos, sin qu~ exisÍn un lazo 

auténtico entre ellos. Con esta utilización se obtenin ú~lcnmerite el ~onoci~ierito de algunos 

modelos morfosintácticos de transformación y de regularidad. En otros caso.s, no se trataba 

más que de proponer grandes listas de vo~abulario en funciÓn cl·~I e~crlto ·~scogldo. Algunas 

veces, Ja literatura era tomada como una muestro ya existente e indiscutible, o bien mutilada 

en trozos sin que se dijera nlgo del autor, ni de la época, ni mucho menos de la corriente 

literaria n In que pertenecían. Los teóricos de esta metodología lo justificaban diciendo que 

era necesario, ante todo, guardar el sentido exacto para nsi obtenerlo igual en In otra lengua. 

Finalmente, el aprendizaje de memoria de las formas existentes o de las formas de 

significado privilegiaba la capitalización memoristica, In nplicnción estricta de las reglas y la 

imitación de los modelos (descriptivos y raramente narrativos), que encontramos, por 

ejemplo en el manual Languc et civilisatio11 fnmr;aiscs, mejor conocido como el Mauger · 

B/cu. En resumen, esta metodología dista de satisfacer las exigencias actuales. tan.to del 

profesor como del alumno o de In institución, en esta era que podrinm~s "·~~mar 

"interplanetaria", retomando la expresión de Pori:her ( 1987). 

En lo concerniente a los métodos audio-oral y audio-visual, utilizádos u mediados del. 

siglo XX en el proceso de enseñanza-aprendizaje d~ las lenguas .vivas,'. desd~ sú su;glm.ientó 

se denominaban "modernos". El primero, de. ori~er; 'esÍado,uniden~e (tnmbiéf; ¡:Ón()cid() como. 

Audio Lingual Mcthod o Ncw Kcy), cmpl-;;nb-;; conceptos teóricos qÚe eran préstamos ele la 

lingüisticn estructural y de la sicologia ~()'ndu~Ústad~sd~ollada por Ski~'ne.-2: El '!'étodo 

2 Este método tuvo un gmn é."ito en los Estados Unidos -entre 1950 y 1965; fecha en-la cual fue introducido en 
Francia (véase Bcssc. 19CJ5: 35). 
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usado para el público en general era el resultado de In primera aplicación del método en el 

marco del ejérciÍo3 durante la Segunda Guerra Mundial en' 1945. 

El método, audl~-visual, por su parte, floreció, también en los años sesenta, y se 

centraba específicamente en In utilización del reproductor de ~intas, y del proyector, así como 

del "habla extranjera en situación"; de allí el, uso de imágcr;~s para 'identificar en parte las 

circunstancias durante el intercambio verbal. Precisemos que las imágenes serv!nn para 

hacer una reconstitución de las circunstnnci~s espacio-temporales y psicológicas en 

interacción. Esto se hacia a partir de la situación visualizada: los gestos y los elementos del 

telón de fondo jugaban un papel importante en la producción verbal. 

En lo que respecta a In utilización del texto literario en estos métodos, cabe decir que 

era pmcticamente inexistente. Los autores de los métodos audio-oral y audio-visual 

justifican dicha decisión por razones de carácter lingü!stico, afirmando que una lengua es 

ante todo "una realidad oral". Desde el punto de vista de las estadísticas, subrayan que el 

habla (véase la oposición entre lengua y habla a partir de Saussurc) ocupa un lugar más 

importante en In comunicación humana que la cuestión de la escritura. Según la perspectiva 

de la práctica, los autores de estos métodos dicen que saber dar respuesta a una pregunta 

planteada en una situación de la vida cotidiana es más legitimo que aprender cualquier 

poema de memoria. Desde el punto de vista ideológico, estos métodos asocian la literatura a 

los funcionamientos receptivos y/o elitistas de la antigua tradición, y la relegan a un 

quehacer fuera del ámbito del profesor de lengua extranjera. 

Poco más tarde, los n1étodos llarnados ucomunicativos'\ ºcognitivos", ºIUncionulcs'' 

y/o "nocionales", incluso "de intcraceié>n" (véase Bessc, 1995), fueron creados ni comienzo 

de los años setenta como reacción a los métodos audio-oral y audio-visual de la década 

anterior. En In aplicación de dichos métodos, se acepta de nuevo la utilidad de la explicación 

gramatical ya que se considera que todo aprendizaje pone en juego procesos cognitivos y que 

el alumno debe reflexionar sobre lo que está aprendiendo, como lo expresan Bcsse ( 1995) y 

Puren ( 1998). Así, los teóricos de los métodos comunicativos están a fovor de la utilizaci1'>11 

•
1 De alli otra de su-. dcnumhmciC"lncs. '/11c A rmy i\h•thml. 
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de muestras de mensajes ya sea sonoro o visual que sean reflejos fieles de una auténtica 

comunicación. Además, los autores de manuales correspondientes a estos métodns, como lo 

afirma Besse, elaboran: "eles dialogues ou eles tc.>:tcs qui ne suil'ent plus rigoureuscmc11t u11e 

progression lcxico-grammaticalc préa/able et qui c/011c, en début el 'apprclllissage, pe111'e11t 

etre plus riches. plus \'llriés, micw: socialcme111 situés. que les dialogues auc/io-oraw: et 

auclio-1•isue/s" ( 1995: 46; véase también Galisson, 1980). Esto conduce n los profesores n 

tomar en cuenta a su público, es decir, a tomar como punto de partida las necesidades 

lingüísticas, funcionales y discursivas de los alumnos y, por ende, a proponer un aprendizaje 

.. centrado en el alumno". 

Estos métodos exigen que se recurra a la pragmática\ es decir n las conelicioncs_ 

propias elcl uso de dicha lengua, para lograr una competencia comunicativa llamneln 

"actuación" (pe1:forma11ce). Por consiguiente, es necesario tomar en cuenta las normas 

sociales ele contexto situacional que intervienen en los diversos usos de In lengua meta. De 

esta fonna surge In ielca de confrontar a los alumnos, desde el inicio del aprendizaje, con 

conversaciones en lengua extranjera tan auténticas con10 sea posible. así como la idea de 

hacerles empicar esta adquisición en las interacciones en clase. Así. en estos métodos el 

texto literario es tomado como un apoyo lingüístico y cultural. Por esa razón, en los 

manuales de esta corriente metoelológica encontramos algunos principios. aunque muy 

vagos, de un análisis literario, por ejemplo en le No11\'ea11 Sa11s Fm11tieres 3 (Cié 

lntemational, 1992). En el nivel 4 ele le Nmll'et111 Sa11s Fro11tieres (Nathun, 1993), se da 

mayor espacio a la literatura en la enseñanza del FLE. 

Ahora bien, surgen las preguntas: ¿hasta dónde se puede verdaderamente enseñar In 

lengua meta a través ele In literatura? y ¿ele qué manera se puede obtener un buen resultado? 

Para poder despejar estas incógnitas, es esencinl conocer las posturas de los estudiosos en la 

materia. Esto es precisamente lo que desarrollaremos en el siguiente apartado. 

~ ••t- 'u.'ipu·t pragma1it¡1H' 1/11 ltm~agt• c·onccrm• /('s cm·acl<-~risth¡ttt•s 1h• .wm 111ili.wtio11 (motfrations 
p.\n-ho/ogi<¡uc.,· 1/('s /ocllfc.•m·s, n:actiom; dt•s intrr/ocuft.!Urs, IJ11c.'.'i .mdali.'i<:,.,. ,¡,, 1/i.'ic·mn:v, ol~i<'t e/u 1fi.,·co1t1:\', ele.) 
par op¡w.,·iti1m ú l '1u¡1cc1 .'iynltt.\·iqm• (proprh.:1,~s .fúrmdlc.'i ""·'· <.'Oll.'ill'llction'i /iugui.,·1i1/U<'.'i) t'I sé11um1h¡1u·s 
(relathm c1111·1• ll'.\' t•nfitó /i11g11i.'itlí¡m•s et le monde)" (Duhois <'t ol .. 1973: :\XX). 
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1.2. Problemáticas literarias e11 el a11la 

Al postular la pregunta: ¿qué hacer con un texto literario en ~!ase de lengua5?, 

queremos subrayar que está subyacente la necesidad del empleo del texto literario, pues 

consideramos que éste es el símbolo de una lengua en su perfección, como lo 

atirman Pcytard y Moirand ( 1962: 61 ). Indudablemente, para responder a· esta interrogante es 

de utilidad tomar en consideración un cuestionario realizado por Bourgain, el cual n1enciona 

los argumentos de algunos profesores de lengua francesa que se muestran favorables al 

empico de textos liternrios en clase (Pcytard el al., 1982: 75 y ss.). Entre los diversos 

resultados, sobresalen cuatro: la representación que cada profesor tiene de lo que es un texto 

literario, y sus usos pedagógicos; el contexto inmediato en el cual el maestro se encuentra y 

la institución en la cual imparte sus cursos; In elaboración de programas o de materiales de 

apoyo, lo cual implica la introducción ele los géneros del discurso con miras a su asimilación 

por los alumnos y su posterior puesta en práctica; y, finalmente, el estudio de textos utilizado 

en el curso de lenguas extranjeras vivas. 

Por lo tanto, podemos decir que el integrar la actividad de la lectura de textos 

literarios como parte de las actividades ele un curso de FLE·prcsuponc (aun antes que la 

elaboración. de estrategias de enseñanza) una reílexíón acerca de los fines que se persiguen 

recurriendo al texto literario y un cucstionamicnto aceren de las bases teóricas y 

metodológicas ele tal empresa. 

Es esencial, como lo aconsejan Peytard y Moirand, "c/1crcher des 11m11•el/es 

approc/1es diclactiq11es des textcs pris c/cms le11r 1111icité" (1982: 55) trátese de una 110111•el/e, 

un cucOto, un rclnto, etc. Adcn1ás el texto literario es ºaussi 1111 mo1111mc11t la11gagicr: co11stat 

prcmier que la /i11érat11re s 'articule clcms et sur la lc111g11c, et qu 'elle es/ lcmgage si11g11lier, 

e "est-ci-clirc C..'<111str11ctio11, mise en oc1n're eles mots ot de. la syntll.re ele la lc111g11c [ ... ] avec une 

.fi11a/ité el 'explorer les ressources ele la lc111g11e." (ihícl.: 59) De esta forma, el autor crea un 

lenguaje al utilizar la lengua misma. brindando mayores herramientas parn lu enseñanza-

s Nos inspir.trnos aqui de In interrogante t¡uc phtntcan Pcyta~ y. Moirnnd (1992: 62). 
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aprendizaje de Ja L2. Retomando Ja expresión de algunos especialistas, el discurso literario 

se manifiesta como u·n laboratorio de lengua que .revela las potencialidades de la lengua 

mismn. 

Por otro lado, tenemos también la postura de los profesores que se oponen 

abiertamente·~ di~·ha enseñanza, di~iendo que ello conduce a una incoherencia en la clase de 

lengua: O los que se apegan al argumento de que es necesario enseñar únicamente una 

lengua modelo de comunicación, Ja lengua "estándar". Otros piensan que Ja endeble 

presencia de Ja literatura en Ja clase de FLE y Ja oposición "lengua-habla /lengua literaria" 

no pennitcn tal uso en clase°. También existe otra oposición entre "lengua I hiperlengua", 

que impide dicho empleo en un curso normal y con tiempo limitado7
• Además, muchos 

profesores afinnan que Ja dinámica interna del texto (discurso producido), sus aspectos 

semánticos (efectos de sentido), pragmático (marco del acto de comunicación) y simbólico 

(valores. actitudes y comportamientos propios de cada cultura). son dificilmentc 

aprovechables en una clase de FLE. 

Finalmente, otros motivos para no usar textos literarios en clase obedecen a la 

fragmentación del texto y al rechazo de Ja disección del . discurso literario. Jo. que se 

considera una profanación de Ja literatura. Ahora nos preguntamos: ¿hay que quedarse de 

brazos cruzados sin tratar de ir más allá en este campo? ¿Qué propuestas metodológicas 

justifican el empico del texto literario en un curso de FLE? Trataremos de en.contrar una 

respuesta satisfactoria a estas interrogantes en el siguiente apartado. 

6 Para Saussurc la lengua es ••1111 ol!jl•t d'étucfo hkn dl':fini dcms /'cn.o;cmbh• lrét~roclite t!cs.fáit.'i th• ltmgagc. Ell<• 
cst la p'1rti<' .wciah• du lcmg"~'" C'.\ºll~ric'un· ci /'indil'iclu:· (1972: 31) Y el habla es un .. t1ctc imlil'hlud ele 
l'olonté et ,/'it1tdliK<'llC<'" del individuo que habla (idt•m). Es el primero en marcar esta oposición que es la base 
de la lingüística moderna. La lcn~tm lílcrnria o poética es la que está fommda de connotncion\!s. C!'i decir de 
múltiples posihilidndcs de inlcqircHtr que cstfm dadas por la lengua en un mensaje; \•Case b lhtmada poli!tiemia. 
Esta lengu.t literaria se usa en UJ'ltl~iciún a la lengua cotidiana. 
7 

.. O,, q11aN/it- d<' hypcrdialccti1Jtll' uue .f;u·m1• dia/ccta/c en;<-;<! .'it'/011 WI<.' rt~J:/t' ele cmn'.\'fmndcmt·c 1¡11i u "c.\/ pu.\· 
\'Ct/ah/e J'OIU" /a.f;,,.,,,t' 1/omu~, ... (\·Case Duhoi" c111l .• 1973: 246). 
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1.3. U11a 1111eva prop11esta e11 clase de FLE 
. . 

Retomando el aspecto histórico de In enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeros vivas con respecto al empleo del .texto literario, en los años ochenta y noventa del 

siglo XX ~e produjo un redescubrimiento del mismo, que se dn primero por el interés en la 

lectura ·comÓ. lo enfatiza Cicurel ( 1992). a partir de la "estética de In recepción" y, en 

segundo lugar, como lo subraya Nnturcl (1995). por la propuesta de muestras completas y 

coherentes del uso de In lengua. Consideramos conveniente retomar aquí algunas teorías que 

predominan en nuestros días n favor de la utilización del texto literario para sumamos a un 

nuevo modelo en esta disciplina, n partir de las necesidades de los tres participantes en la 

didñctién de lenguas, a saber: el alumno, la institución y el profesor (Puren, 1989). 

Para empezar. debemos considerar la representación de la lengua meta que tiene el 

propio profe~or y, sobre todo, su propia función -dos hilos conductores de nuestra empresa-. 

Así, la práctica funcional de la lectura, es decir aquella que toma en cuenta In función de los 

elementos constituyentes del texto y la comunicación que se establece entre el lector y el 

texto abordado, se presenta como la más factible (véase Vigncr, 1979). El texto literario 

debe dejar de ser visto como algo "n-nonnal", ya que su aspecto pragmático apoyaría la 

enseñanza de la lengua orientada hacia una adquisición de la competencia de comunicación. 

Indiscutiblemente el profesor debe conocer la naturaleza del texto literario para un uso 

adecuado en In clase de FLE. Las caractcristicas que deben ser consideradas son: 

a) los componentes del texto en general (aspectos del texto, estructura, oposición 

oral/escrito, oposición signo lingüístico I signo textual); 

b) el texto y sus nexos con lo real (puntos devistn, referentes, datos generales de In 

comunicación, relación autor-lector, intertextos, nonnns estt.'ticns,. c.ontexto 

histórico y social); 
-,· - .' -

e) los componentes del relato (puntos de vista narrativos;·· estructuras narrativas, 
... ,, ., ¡ ' ,, ' 

nmTación, descripción y diálogo, personaje~, fuerzas. que actúan sobre tal o tal 

personaje); 

20 



d) In~ estrategias y los medios del discurso (retórica, elección de los argumentos, 

organización del discurso, medios de expresión, etc.). (véanse Benamou, 1971 y 

Papo y Bourgain, 1989).' 

Un aspecto i~portnnte a destacar en cuanto al empico de textos en In clase de FLE es 

la discusión en tomo al uso de fragmentos literarios o bien del texto en su totalidad. 

Consideramos que In segunda postura contribuye a rehabilitar el uso de la literatura en la 

clase de FLE como auxiliar para el aprendizaje de la lengua. El corpus de textos literarios, su 

análisis prepcdagógico y su posible aprovechamiento en clase habrá de ayudar tanto a 

maestros como a alumnos a adquirir saberes declarativos (savoirs) y procedimentales 

(savoir:faira) para cumplir dicho objetivo. Además, por medio de In obra literaria podemos 

identificar las relaciones intratextuales que nos permitirán, posteriormente, relacionar un 

texto con algunos elementos exteriores para su mejor comprensión (véase el enfoque 

"intertextual" propuesto por Genette, 1982). Emplear la obra en su totalidad implica que se 

le otorgue mayor importancia n la lengua extranjera, incluidos los diversos estilos 

personalizados por el escritor, o lo que se llama los diferentes discursos lingüísticos (véase la 

riqueza lingüística, cultural y cognitiva del texto, el buscado "placer del texto", retomando la 

expresión de Barthes, 1973). As!, la lengua nos conduce a la inferencia de las funciones deJ 

texto como Ju descriptiva, la narrativa, por ejemplo, o su objetivo comunicativo (véase 

l.ehnrnn y Moirand, 1980). 

Al identificar los campos semánticos, los indicios de "cohesión .. textual" 

(redundancia, anáforas, progresión, articuladores) que favorecen In comprensión ·o los 

denominados micro- elementos de In gramática del texto, los alumnos van progresando al 

trabajar cada relato literario. La dimensión "dialógica" ele la obra literaria crea una 

comunicación situacional entre ella y los alumnos. Como lo subrayan Eco ( 1935) y Hamon 

( 1983), la obra literaria se constituye en función del bagaje cultural del lector y existe una 

analogía entre el mundo real (hechos cotidi~nos) y el mundo del cuento o de In novela. En 

ambos casos hay una historia con su situación inicial, su clesall"ollo, su intriga. Los relatos 

literarios contcmponíncos tienen la vcntnja de abordar diversos clctncntos culturnlcs capaces 

d<! d<!spcrtnr el interés de los ·alumnos. 
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Por otra parte, cabe considerar que el empleo de fragmentos de obras literarias en In 

clase de FLE violenta In naturaleza única del texto literario, que ·se caracteriza. por ser una 

organización relativamente cerrada y compleja. Asi pües, 'el ·fragmento no ·nos permite 

conocer las verdaderas intenciones del autor, ni segÚir fo evolución .:, .~ progresión de los 

diferentes discursos desarrollados por su creador. Con un fragmento es dificil determinar In 

función del texto, su situación de comunicación, su organización interna, sus registros de 

lengua, su sistema de referencia y su interpretación. Como consecuencia, resulta delicado 

desarrollar estrategias de interpretación eficaces, como hipótesis, inferencias y verificación 

de las premisas. Debemos recordar que cada texto literario tiene su propia individ~nlidad y 

por lo tanto presupone un enfoque y un análisis particulares. En efecto, como lo precisa 

Porcher. el texto literario es "1111 ensemble i11décomposable oti co11verge111 des élémellls 

composall/s des u11ive1'St11L~. /esq11els se tro11ve11t mL~ fro11tieres a11thropo/ogiq11es c/11 

li11g11istiq11e el c/11 c11/111ref' ( 1987: 12). 

A manera de conclusión de este primer capítulo, podemos señalar que la literatura ha 

sido utilizada desde el comienzo del. proceso de enseñanza-aprendizaje de . las lenguas 

extranjeras hasta nuestros diás. Por eso. a pesar de los aparentes problemas nI usarla en el 

aula, debe ser .tomada en cuenta céi~o una motivación al ponerla en manos de los alum1fos 

para q.uc éstos incre~·ente~ su saber-hácer lingüístico y cultural. De está forma los alumnos 

podrán comunicar de mrillcira más eÍicaz y aceptable en FLE. 

Para entender mejor la problemática de la utilización de la literatura en el proceso de 

cnscñanza-aprc~di~ajc. es necesario que abordemos brevemente la cuestión de los géneros 

literarios. Ya que sólo. así podremos entender lo que está pasando actualmente en este 

ámbito, como lo veremos en el segundo capítulo de nuestra investigación. 

22 



Capitulo 11 

CANON DE LOS GÉNEROS EN LA LITERATURA FRANCESA 

En este capítulo, trataremos de esclarecer ciertos aspectos que provocan confusión en el 

ámbito de los géneros literarios cortos. Así, esbozaremos In cuestión de los géneros literarios 

desde un punto de vista histórico y, por otro Indo, señalaremos los componentes del relato, 

del cuento y de la nouvcllc; de esta manera podremos identificar cada uno de estos géneros 

narrativos y distinguirlos de In novela. 

2. J. Breve resetill llistórict1 

Para poder entender los géneros literarios cortos de la literatura francesa en el siglo 

X,'(, resulta útil abordarlos desde una perspectiva histórica. El primero en desarrollar In 

problemática de los géneros literarios fue Aristóteles, quien en su Poética ya se preguntaba 

cuáles son los verdaderos géneros literarios. Mucho más tarde, en el siglo XVIII, algunos 

estudiosos literarios se replanteaban esta interrogante al compararla con lo que se llama el 

"hecho literario" (véase Schaeffer, 1989: 85). La clasificación canonizada por Goethe 

cuando hablaba de los modos lírico, épico y dramático, fue ampliamente admitida y es la que 

ha seguido influyendo en la literatura durante los últimos siglos. Sin embargo, es preciso 

señalar que esta división tripartita se inspira en lns "tipologías" que dominaron desde In 

Edad Media hasta finales del siglo XVII. Durante el romanticismo se trata de explicar lo que 

es la génesis y In evolución de la literatura y asr surge la teoría explicativa "genérieo

cxistcncialistuº. 

Otras teorías se sustentan en la noción de expresión y. sigu,icndo cstn tradición 

romúntica, admiten los géneros como una categoría metalisico-cxistcn_cialista (véase 

Hcmadi, 1972, citado por Glowinski, 1989): Bnmeticrc propone una nueva teoría genérica al 
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inspirarse en la evolución de Darwin y de Hneckel (véase Schaeffer, 1989: 51 ); desarrolla así 

el punto de vista gcnealóg~co, que privilegia el peso del pasado en el presente y la lógica 

genética interna, fundamentos para In autonomía de los géneros en el campo literario. 

Las teorins surgidas en el siglo XX, en cambio, mantienen su distancia con respecto a 

los modelos orgánicos o biológicos del siglo XIX. Hoy en día, podemos decir que la actitud 

nomrntiva fue relegada .por otro actitud llnmndn esencial-evolutiva. Ésta dominó a finales del 

siglo XIX. y cedió ·su lugar ni análisis estructural propuesto por los fonnalistas rusos 

(Todorov, .1978: 45). 

Aunque el ·~rigen de los géneros literarios es incierto, podemos afinnar que resultan 

de un intento po~·,defl~ir el proceso. de fonnn y contenido detenninados: por el trabajo 

nrtísÍico. Esta transfónri~ciÓ11e~ históricame~Íe condicionada por el lugar y In época. Así, el 

género lit~rario;erill~rill nonnn, 'unn esencia ideal, un simple ténriino dednsificación al que 

no correspon"élcriá ninguna pmducti~idad propia, según lo nfi.nnn Schaeffer ( 1989: 180). 

Lo que trótar.emos de explicar ni abordar en nuestra pr~sente investigación los tres 

géneros delrelato; el cuento y In no1ivcllc, es In espÍ:cilicida·d de sus fonnas nnrrntivns y de 

su realidad .semántiéa; con el fin de.distinguirlo~ de In noveta; 

2.2. El relato 

Consideraremos aqufel relato litérorio. como un sistema sem.iótico simultáneamente 

cerrado y abierto. En efecto, si el relato literario es una estructura significante, sólo podemos 

considerarlo en sudoblc aspecto de sistema autónomo y de sistema en rel~ción con otros 

sistemas. esencialmente el social. Así, concebimos el relato litcmrio como el producto de la 

actividad particular de un productor, y podemos decir de una manera muy somera que el 

relato es ºune relatio11 d 'éw!ncmcnts qu '1111 narrateur racontc et re/ir:. Ces jC1its pC!ll\'Cllt étre 

\'rais 011 i111agi11aires" (Serre-Flocrsheim, 1996: 129, subrayado en el texto original. Cfr. 

Gencttc, 1969 y 1982). Para precisar esta definición es necesario retomar lo que Ducrot y 

Todorov nos dicen ni respecto, a saber, que el relato es "1111 texlo rcjerc11cia/ co11 

temporalidad rcprese11tmla" ( 1989: 340). 
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Pero no debemos olvidar lo que Barthes nos propone, basándose en Propp y Lévi

Strauss, acerca de este género literario: 

"ou bien le récit es/ un simple radotage d'évé11c111cnts, c111que/ cas on ne peut en 
parler qu 'cn s 'en remettanl a /'ar/, au talent ou (11/ génic d11 conteur (de/ 'al//eur) -
toutesformes myrhiques du lwsard-, ou bien il possede en comn11111 avec <i'autres 
récits une Sln/C/l/re t/CCCSSib/e ci / 'cma/yse, que/que palic11ce qu 'i/ fi1il/e metlre U 
/'é11011ccr; car il y a un abime entre /'aléatoire le plus complexe et la combinatoire 
la plus simple. et 1111/ ne pe11t combiner (produire) 1111 récit, sc111s se réfárer ci 1111 

·'J'Sleme imp/icite d '11nités et de regles." { 1977: 8-9) 

De esta manera, el relato literario resulta una estructura en cuya organización se 

involucra una serie de elementos describibles y clasificablcs a pesar de su aparente anarquia. 

Es un sistema formado por tres substancias perfectamente distinguibles: In semántica, la 

narratividad y la litcraridud. Si una de estas tres substancias se encuentra ausente 

enfrentamos cualquier otro objeto, artístico o no, literario o no, pero nunca un relato 

literario". 

Como podemos ver, finalmente el universo del relato literario gira en tomo a los 

niveles inmanente (la semántica), narrativo (la narratologia) y discursivo (la poética del 

discurso literario y narrativo). Para desarrollar todo lo que implica este género, tendríamos . 

que dedicarle un estudio más profundo, por lo que en nuestro presente trabajo sólo 

intentamos definirlo de una manera muy somera. La importancia de éste ténnino es porque 

sabemos que lll universo del relato cumple con un modelo op.cratorio . que se c_cntra 

cscncialn1cntc en el cuento, In 11011\•cl/c y la novela. 

2.3. El CllCll(O 

Antes que nada, es necesario reconocer y discutir la ambigüedad existente en francés 

acerca de In definición del cuento. Por eso, retomemos lo que . Liourc, crl F_ront~Cres clit 
conte. dice con respecto a esta problcrnáticn: 

" Incluso podria lrntnrsc de un rchllo pero no literario. Ln litcrnridnd narr.1tiVn es el rasgo que hace de unn obra 
un rcl:ito litcrnrio cscrilo y ofrece dos plnnos: c~crilum y discur.m narrativo." Parn saber más de los elementos de 
cslc género. véiisc llarlhcs ( 1974: 37 y ss.) 

25 



"Le co/l/e, e11 effet, plus que 10111 atllre ge11re, échappe a11x étiq11el/es et mue 
catégories trop stricteme/I/ trm1chées. Depuis des déce11ies, la critique. avec 1111 
bo11he11r i11égal. s 'ac/wrne ci le clefi11/r e11 le disti11g11c111t c/11 romcm, du récit 011 de la 
11011ve/le. Mais to11s /es essais de typo/ogie se he11rte111 ci la diversité ti 'ocuvres 
i11fi11ime111 variées c/0111 011 s 'efforce en va/11 ele découvrir le fil co11d11cte11r 011 le 
dé110111i11ate11r co111m1111" ( 1982: 5). 

Lioure propone una posible explicación relacionada con este ténnino, ni postular 

que "/e co11te es/ effectivemc111 / '1111 de ces carrefours privi/égiés mi se re11co11tre11t et se 

me/e/I/ i11disti11cte111e111 la trae/ilion écrite, les mythcs col/ectifi; et les ftmtmmes i11tlivid11e/s. 

les stn1ct11res sociales et les l'isio11s perso1111el/es, les c/01111ées de / 'cxiste11ce et les 

111étamorpl10ses de /'art" (idem). Por esa razón, sólo intentaremos dar un esbozo de algunos 

indicios para identificar con cierta flexibilidad lo que es el cuento moderno. 

El cuento es un género universalmente practicado, de estructura lineal y fija, que se 

distingue por sus temas y esquemas narrativos y por la variabilidad de su significación o de 

los modos ele expresión de ésta, según el pueblo, la nación y el tiempo en que fueron 

creados. como lo afirman algunos teóricos (véase Lioure, 1982; 201). Los ~asgas del texto de 

naturaleza diferente. nos guiarán. en cierta forma, para determinar con ~ayor;~Ínridud este 

género literario. 

Por un Indo, existen condiciones de enunciación reglamentadas (lugar. tiempo. 

narrador autorizado, etc.) y el heel;o de "no ser verdad~r~·; (pensemos en el aspecto ele la 

licción y en el efecto de irrealidad en lo cotidiano, que crean la llamada polisemia o 

multipli.cidad de significados). Ademús, encontramos fól"lnuta~ .na~aÚvas como el "íncipit" y 

el "cxcipit" estereotipados, algunas opciones tantO lingüísticas y expresivas, como 

estructurales y oratorias que contribuyen a la dramatización del relato y juegan un papel 

esencial en la tnmsmisión del mensaje. 

Por otro lado, ciertos teóricos, al analizar un· corpus de cuentos muy variado. 

proponen algunos rasgos posibles del cuento moderno (véase Lioure, 1982). Estos elementos 

podrían ser: el aspecto trmlicional: el limitar al perso.nnje en su fünción de "actante" y el rol 

tipicmncntc distribucionnl en la organización lineal y cronológica de las ºunidmlcs 

narrativas" elementales. Estas últinuls dctcnninan la sintaxis. 
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Además, el motivo del cuento no es cualquiera creación lite~a deun autor, sino un 

relato aprendido y retomado cuya ficción social es mantener la.memoria colectivo, como lo 

afirma Lioure (1982: 204). En lo. referente al,estil~, algunos ,ele~entos distintivos podrían 

ser lo presencia constante del discurso indireéto; la' ~usenciá sistemática de transición entre 

escenas y diálogos, una gran rapidez de las descripciones del lugar fisico o de los personajes 

y una exposición condensada de los hechos. 

Otros rasgos serian la existencia de las "funciones interlocutoras'', la definición de un 

contexto ajeno, el aislamiento del individuo en su aventura y la brevedad del cuento 

tradicional. A nivel temático se toma sólo en cuenta las situaciones o intrigas, que no exigen 

grandes desarrollos, y las características simples, fáciles de estilizar y no muy ·detalladas. Los 

títulos son cortos y significativos. Por eso, el cuento está ligado a una disposición 

"ahistórica", donde encontramos perfectamente conjugado lo maravilloso y lo anecdótico. 

Como lo subraya Jollcs ( 1972). la palabra con/e, en francés como en otras lenguas 

(en español "cuento", en inglés la/e slorylfairy Ja/e y en italiano mcco1110), no puede 

designar espec[ficamente esta forma literaria. Para Wieland (citado por Jollcs) el género 

reúne "les penclumls c/11 merveilletL\' el l 'a111011r c/11 vrai, c/11 m1/11ref' por lo que Jolles agrega 

que se puede "appliq11er / '1111i1•ers c111 come el non pas le con/e ci l '1111ivers" ( 1972: 184). Este 

mismo autor subraya que "c/cms le con/e, q11iJi1il 011ver/e111enlface a /'1111i1•ers el absorbe ce/ 

1111il'crs, / '1111ivcrs co11sc1,•e a11 contrairc. malgré cette trt1n.s.fon11t1tio11, sa 1110hilité. gf 

généralité el so11 caraclere qui es/ el 'e/re chaq11e fois 110111•ca11, sa n/11ra/i1é". (/bici.: 185, 

subrayado en el texto original). Para él, el cuento es una forma simple que no se puede 

definir dada la multiplicidad de sus componentes y de sus temas, cualquiera que sea el 

criterio elegido para esquematizarlo: su dimensión, la unidad de tensión dramática o la 

equivalencia de los personajes y de sus funciones. 

Ahora bic!l, los deslizamientos de la instancia narrativa, del sujeto de la cnunciadón 

(y correlativamente del destinatario o del narratario); la .. sup~rJlosición de.Ios 'difcrení'és 

niveles de lo rcul (u los .cuales hace rcf'crenci~ el 'tcx;o); .la:n'á\u:ralcza·~. ·I~ rúnció·ri:dc lo 

maravilloso parecen ser los problemas ccntrnl~s clétcu¿nton~odé'r;:;;;·¿is~ ;gyé.!;Jri~ c~crita 
y oral. Asi, una de las particuladdad<!s del cuento rcsldc ~~ q\.ic s<! presta} di! manera muy 
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particular, a una interpretación de la actualidad, como lo señala Montadon (citado por Jolles, 

1972: 159)q. En suma, mencionemos lo que Propp (1983) entiende por cuento maravilloso ni 

cuestionar dicho término· y al c_oncluir q·ue es· un todo indisociable. De esta manera, cada uno. 

de ellos no es sino ~na·vari~ción aceréa de la mel¿día básica que lo compone y lo transforma 

constantemente, Í:om~ es el caso.de !~mayoría de cuentos modernos en todo el mundo. 

2.4. La nouvclle .· 

Primeramente, debemos indicar que la 11011vel/e es una categoría inexistente en 

español pero. rundamenta1 en: ·rrait~és. "E;to se ha dado por e1 lugar privilegiado que tiene 1a 

novela en el caso ·del ITlunda" .. l~isp~~oamericano, mientras que el mundo francófono la 

11011vcl/c juega ~n papel i~portante:' Dicha importancia se debe a la gran tradición !iteraría de 

este género desde el siglo. XVII hasta nÚcstros dias, como nos lo muestran las antologías de 

literatura francesa. Para esclarecer el equívoco entre las diferentes definiciones del género de 

la 11011l'cl/e y, sobre todo, las numerosas.confrontaciones con la novela, el cuento y los demás 

géneros cortos nuevos existentes del siglo XX, retomaremos aqui lo que Tibí dice al 

respecto: "La cliffic11/té tic11/ ci ce q11 'il es/ impossib/e ele clresser 1111 i11l'e11taire ji11i eles 

mocles, registres et to11a/ités sur /esque/s elle [la 11011vclle] pe111 jouer, eles formes q11 'e/le 

peut revé!tir, eles sujets qu 'el/e pe111 abordar ... " (1995: 9). Por ende, redefinir este témtino 

seria exponerse a encontrar mil y un ejemplos conlraríos. 

Ni los teóricos ni los escritores de 110111•elles10 modernos se ponen de acuerdo para 

aclaramos dicho término. Esto se debe también a que la mayoría de las obras que se han 

producido desde el siglo XV hasta nuestros.días, no están clasilicadas.de manera clara con 

respecto a este género, como consecuencia de las múltiples formas que ha asumido !a 

110111·elle. 

11 
Existen diversos tipos de cuentos: el maravilloso. el fnntástico. el tilosóOco. el erótico. el del realismo mágico 

(en América Latina). el moral, el humoristico, el de horror, etc. (véase Jollcs. 1972: 160). Nuestra presente 
investigación no es el espacio idóneo para desarrollarlos lle unn nmncrn m:\s profundá. 

'°A los escritores de 11mn•dh..>.\' se les conoce como nom·df.\'.IC's o 11om•rÚ1.'rs~ aunque amh~s tÚminoS son poco 
usuales y poco precisos. 

:!8 



Existe gran polémica en la manera de llamarle a este tipo de textos, pues el vocablo 

nouve/le tiene su origen en la' palabra italiana 11ove/la, la cual, a su vez, proviene del latín 
' .. , 

11ove/la. El término 110\'ella, de hecho, sirvió para designar, en el siglo XV; algunos.relatos 

como los de Boccacio o los de Bandello 11 • La ambigüedad también se dll en lenguas como el 

inglés, con la designación slwrt story; o el español, con la denominación '°novela corta". En 

efecto, el número de páginas suele ser un criterio distintivo. Algunos críticos,. al. 'estar 

insatisfechos con lo que implica lo "breve", se limitan a identificarlci :seg~n •cri_lerlos 

espaciales o temporales, ya que el número de palabras utilizadas en una 11om'.álle _oscila .entre 

150 y 15,000. Debido a la confusión entre este género y la novela tradicio,;al, en' fra,;cés se 

prefiere llamar a las producciones intermedias récits o relatos, como 10:,: afirman .,varios 

teóricos. 

Ahora bien, retomaremos lo que Debon propone al enfatizar los aspectos 

editoriales: 

"Si /"011 e11te11cl par 11ouvelle 1111 récil clefictio11 en prose (ou en vers co111111e che::: la 
Fo11tai11e), relativemem court, comportant 1111 111i11i11111111 c/'effet ele réc/, str11ct11ré 
par 1111 début et 1111e fin aycmt mpport avec la 11armtio11. e11fi11 cloué el '1111e 
tempora/ité restrei11te, 011 11 'oubliem pas les co111rai11tes éclitoriales qu 'il e11ge11elre: 
11écessité el'1111e pan1tio11 séparée sous forme ele plaque/le 011 ci l'i11térie11r el'1111 
c111tre ensemble, par exemple 1111 périoelique; 011 bien la ré1111io11 par les soi11s ele 
l 'a111e11r el '1111 certai11 nombre ele 11om•el/es.for111c111t 1111 1·ol11111e." ( 1994: 50) 

Así pues definir la 11011velle mediante un solo concepto sería demasiado arbitrario. 

Sin embargo, "Si le romcm se eléroule dcms le temps (c 'est méme so11 proh/eme majeur). la 

110111•el/e s 'occupe el '1111 arrét clan.• ce temps [ •.. ] Qu '011 appelle cela 11mn•el/e 011 rnmcm 11e 

clumge rie11 au fi1it que je raco11te eles histoires, elcms les cleux cas ele figure" (ibícl. 36-39). 

Aquí, la noción de densidad aparece como un rasgo distintivo de este género, al presemarse 

como el único lazo entre la temporalidad respectiva de la novela y de In 11011\'elle. Al menos 

sobre este punto, los escritores están de acuerdo. 

Otras características de la 11m11·elle son el comienzo y el fin prcdeterminádos; la 

frecuencia del efecto ligado n los juegos de ironía (t~l es, po;_cj~riiplo~~eI~nso d~:.la obra de. 

11 
1\cluulmcntc este género ~e llama en it:iliano .woria: he_ a<JUi nuevamente lllra palabra que confunde. 
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Aymé); el principio de reducción; los ajustes en las estructuras internas; la unicidad de los 

personajes y de las situaciones. Además, pueden ser clasificadas según su inicio y su final, 

Así, hay no11vel/es que tienen un final cerrado (e/ose ending), las cuales presuponen brindar 

un sentimienÍo de término verdadero y definitivo; y por otro lado, tenemos no1í~ellei que 

tienen un final ~bierlo (open ending) y que están, a su vez, subdivididas eri '<los tipos: de 
, .••-• • 'r 

suspenso y de proyección. que parecieran estar destinadas a lo que va ,"más allá del textó"; es 

decir que contie~~n un desenlace no resuelto o que dejan entrever u~ ~r~lo,;gnmiento del 

mismo. 

Godenne propone otros indicios que componen lanouvelle, al··~eflnl~r·c¡~e·se trata de 

un relato b~sndo én un tema restringido (acción; intrigá,'pcirapectiv~) ócen In abreviación de 

los hechos, lo que ocasiona una entrada dirécta ni tema, u~ enfoque hacia lo nne~dótico y un 

perfeccionamiento del clímax. Se trata de una unidad en su desarrollo, una composición 

rigurosa y un relato contado, que implica la presencia de un "yo", del lector y del autor. En 

su intento de su definición de In nouvelle moderna, Godenne sugiere que: 

"C'est to11t a la fois, 11ne histoire de q11e/q11es pages, cmlrement dit 11n récit oti 
/'élémelll a11ecdotiq11e se voit réduit ci sa plus simple e.-.:pression, 11ne histoire mL-.: 
dimensions importante.< parce que la par/ de cet é/ément est déve/oppée, 11ne reuvre 
qui raconte n1oi11s une histoire qu ºelle 1w cerne 1111 instant de vic. La 11011vclle. e 'est 
cncorc tout el la fois, 1111 récit sc!rie11x, grave. dramatique, et 1111 récit plaisant, 
comiquc, farfc/11. C 'csl encare 1111 récit oii préclomine soit 1111 intériJt c11wcdoticJ11c, 
soit 11n intérct p/11s psyclto/ogique. 11 serait en 1·ai11 de ramener la 11011\'el/e, comme 
/'cm afi1it habit11el/eme11t ci un type de récit wtique" ( 1995: 141 ). 

Así, la gran diversidad de formas, de estilos, de tonos, de temas abordados y maneras 

de contar o narrar determina la 11011velle como un género sin etiqueta. A pesar de todos los 

esfucr¿os hechos por distinguirla de la novela y del cuento, la 11011velle sigue siendo un 

género de confusa definición. Ni los 110m•e/istes ni los críticos lit.erarios . han podido 

establecer claramente sus límites, por lo que concluiremos junto con Subcrvill~:· :"Abaiu/011 

des genres e11 tant que cae/res littéraires déten11i11és. 011 ne les ~/;,,,.·ti118ue ~j~,~:'. ~-;;,·les· tiiC/e. 

Trois genres s'clf]irmelll e11core et so/11 e11 pleine pro.,périté: l'ltistoire •. :l~:·tÍrécl;re et le 

rommt" ( 1976: 459-460). Podemos comprobar que esta cita suuray~ e,l .té~i1ino ;;l~i;toria", en 

el cuul caben lo novela y el cuento. Resumiendo. y como lo enfatiza· Godcn~e, la 1ro11velle y 
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el cuento se han convertido en "les deuxfaces de la mcme piece, le récit court, la premiare 

comme le second fom/és sur des fi1its irréels [ ... ] ou rée/s, et le terme de· '11011vel/e' est le 

terme gé11ériq11e 11ti/isé pour qua/ijicr touteformcde récit_court ••• " (1995: 146) 

Aunque no es realmente po~ible estnbl.;6er una deflnición' de este género !iterarlo, 

esperamos que esta descripción contribuya a aclarar.hÍ'especificidnd de In nouvclle respecto 

al género de la novela. Es un punto importa~ie en In medida en que In 11011velle -al igual que 

el cuen:o- constituye una valiosa herramienta ell. clase de FLE, como auxiliar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Desde un punto de vista pedagógico esta diferencia nos va ayudar 

a trabajar los elementos lingüísticos y sintácticos expuestos en la 11011vel/e que proponemos 

en las fichas pedagógicas (véase el anexo 6); Por estas razones, abordaremos en nuestro 

siguiente capítulo la función de estos géneros -el cuento y la 11011vel/e- en el aula, sugiriendo 

pistas para su aprovechamiento en beneficio de los alumnos. 
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Capítulo 111 

FUNCIÓN DEL CUENTO Y DE LA NOUVELLE 

EN LA CLASE DE FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

3.1. Acceso directo.a la le11g11ay a la c11/t11ra 
. . 

RecuITir.cn cltÍsc· de ·FL.E n los textos literarios, como el cuento y la 11011ve/lc, permite 
... " . 

un acceso d.fr~~t~ n la h::~'iua y n In .cultura de la lengua meta, de una manera más natural, 

más real y, ¿por·· qutf~o?, ri veces más cruel, irónica y nutocritica que In que presenta la 

mayoría de los materiales propiamente didácticos. Además de ofrecer In posibilidad de 

establecer un nexo entre los alumnos y estos elementos socioculturales vinculados con la 

lengua meta, In literatura crea un acceso hacia lo intercultural, es decir hacia la confrontación 

de dos culturas: la de los estudiantes y la de los hablantes de la lengua en proceso .·d.; 

aprendizaje. Por este medio, los estudiantes pueden darse cuenta de que hablar una lengua 

implica también manejar los aspectos socioculturales para entender y hacerse ento:nder 

mejor, como lo nfinnan. entre otros, Porcher, Salins y Zarate. 

El cuento y la 110111•e/le nos revelan maneras de ser en cuanto a la ma.nera de vestir, a 

los modos de comportarse en In mesa, a las costumbres alimenticios, a los estilos de 

responder u los demás, etc.; de tal manera que estos elementos o signos culturales participan, 

en proporciones y en modalidades diversas, en la formación de diferentes tipos de 

comunicación social, entre los cuales destacan cuatro: los protocolos, los rituales, los juegos 

y los modos de decir lns cosas (véase Guiraud, 1971). 

Dichas manifestaciones culturales pueden estar representadas a través de los 

personajes del cuento o de In 110111·e/le por medio de rellexioncs, comentarios, reacciones. 

gestos, cte. Así, el tratn sociul entre los personajes pone en evidencia patrones culturales ele 
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la lengua. Por ejemplo, el cuento de Aymé titulado "Les Cyg11es" ("Los cisnes", 1963), nos 

muestra cómo los animales y los humanos del interior del pals razonan y se comportan según 

las convenciones de este entorno especifico y según la cultura de la comunidad de la cual 

forman parte. De esta manera, lo cultllral y lo lingülsÚco, ,que van de la mano en estos 

relatos, son reconocidos y aprendidos por los alumnos durante la lectura. Como lo sugiere 

Porchcr, nos toca a los profesores de francés poner al alcance de nuestros alumnos los 

elementos socioculturales necesarios para incrementar su capital cultural. Este teórico 

sostiene abiertamente que el contacto entre la lengua y la cultura es posible cuando se 

recurre al capital lingüístico y cultural de los estudiantes12
• 

De hecho, existe en el cuento y la 11ouve/le un contacto muy estrechó entre el alumno, 

la lengua mela y la cultura:', Ya que tales textos reflejan ciertos usos y costumbres, en 

ocasiones criticándolos:~,: rÍdiculizándolos. Esto lo podemos observar cl,aramente, en la 
' ; _· . - .. --:., ' .. · '. ·:.. :- ~. - .. ,. - ,;_ 

11ouve/le que, Uevá porüilllo ,~'Les C/oclwrds" ("Los vagabundos"), de Marce( Aymé, donde 

el autor, con el , ltu~~r ·y la ironía que le son característicos, plasma la vida de estos 

miserables a~I cmno la pr~blemática sociocultural de la ciudad de Paris. Así pues, el cuento 

Y, la noul'elle abordan toda una diversidad de temas, por lo general temas de actualidad, que 

atmen la atención de los alumnos. 

Hamon (1983) y Eco (1985) conlinnan que la literatura se construye también con el 

"conocimiento del mundo del lector". Además, como lo subrayan Cicurel y Moirand; "les 

1110/lc/es possibles ne SO/I( pase/es 1110/lt/es lotaleme/lf elétacltés eles regles c/efo11ctionne111e11I e/u 

111011c/e dil réel el e 'esl e11 cela que résiele la coopératio11 ele stratégies elisc11rsives, ce/les e/u 

scripleur écrivain qui 'compte' sw· la co111111issc111ce du monele e/u lecte11r el ce/les e/u lecteur qui 

reconstntit l'u11iversfictio1111el e11fo11ctio11 ele sa compéte11ce encyclopédique" ( 1990; 1 SS). 

De tal modo, estas íonnas literarias se prest•ntan a los profesores como una entrada 

dir.:eta a la lengua por aprender, ya que como lo manifiesta Lévi-Strauss: ';L 'écriture a 

appris CllL\' ltommcs qu 'i/ était possib/c, par le 111oye11 de signes, non pas se11/e111e111 ele 

12 Vénsc llourdicu, I979.y 1982 (ci1a(lo por l'~rchcr. 1987: 20 y ss.). 
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signifier le monde cxtérieur. mais de l'appréhe11der. d 'e11 pre11dre possession" (citado por 

Giovnnnangeli, 1979: 119). Asi, este primer encuentro con los géneros cortos pennite n .los 

alumnos estar en contacto cori In lengua tal cual es, sin que haya sido modificada por un 

objetivo didlÍctico; ·cualquiera <tue .éste 'sea •. Dicho de· o~ra ·manera, los alumnos. están 

palpando I~ que p~dria Ua;,1arse una l~ngun "transparerite''. y ºreal'', ya que ha sido dirigida a 

un público qu~ In domina. muy bien~ Por eso, pensn~iis que se trata de un documento de gran 

valor para t'a enseñ.anza~aprelldiznjc de J~ü; 
. -,· _·. . '. ' :· ·,.. - ,,: ,_ 

Por añadidura, en'~t ~~si, de cu'~lq~ier texto literario, debemos señalar, retomando 

las palabras de Lévi-Strauss (1977: 120), que cuando el escritor "emploie 1111 IJIO/ 011 une 

tourmÍre de.¡,h~asé qui sor/ de l'lwbftucf', quiere llamar In atención sobre In lengua, pero ni 

mismo tiempo el conocimiento que proporciona constituye un signo que revela el mundo. En 

efecto, no hay que olvidar que "la /a11g11e est un i11stn1me111 ti agencer le 111011cle et la société, 

elle s '11ppliq11e ci 1111 monele co11sieléré co111111e 'réel' et rejletc 1111 111011ele 'réel'. [ ••• ] e/raque 

la11g11e est spécifique et co11firme le 111011ele ci sa 11umiere propl'e" como lo subraya Barthes 

(citado por Benveniste, 1966: 82). O bien, según lo expresa Whort: 

"Chaq11e la11g11e est 1111 systeme l'tlste ele stn1ct11res, di.fférent de ce/11i des mitres 
la11g11es, clm~< leq11el .rnllt orc/01111ées c:11/t11relleme11t les formes et les catégories par 
/esquc/lcs l ~i11cllvic/11 11011 se11/emc111 comm1111iq11e mais a11ssi ana/yse la naturc, 
apen;:uit 011 néglige tcl 011 tcl typc ele phé110111e11es el ele re/ations clcms lcsq11ellcs il 
co11/e sa ft1t;:o11 de raiso1111cr, I!/ par lcsq11elles il co11str11it l'écl({icc ele ses 
co1111aissa11ces el11 111011ele ... " (Lm1g1wge 71:011ght ami Realily, citado por Ynguello, 
1981: 99) 

En la mayoría de los relatos modernos, los autores utilizan la narración y la 

descripción e insertan diálogos o monólogos, manejando una variedad de elementos 

morfosintácticos y semánticos: ello permite que los estudiantes de una lengun extranjera In 

empleen en situaciones parecidas. Cabe agregar que los temas abordados son tanto lo 

cotidiano como lo singular, lo exótico, lo cultural, cte. Por ende, al proveer todas las 

hcrrnmientas lingüísticas. semánticas y culturales para dominar la lógica y In coherencia 

ncct:snrias en cualquier situacilín de comunicaci<.in. In litcrntum se nlinna como un puente 

que conduce hacia el conocimiento y hacia la comunicnción oral o escrita. 
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Finalmente, podemos "co11ve11ir que de tous. les moye11s de descriptio11 [ ... ], 

1 'appréhe11sio11 d '1111 ltmgage réel es/ pour l'écrivai11 .f 'acte./ittéraire· le plus /111mai11" 

(Barthes, 1972: 60). Dicho aspecto humano, presente. en tódo relato literario, facilita la. 

enseñnnzn-aprendiznje de. úna lengua ~xtranjera en ~sus cuatro habilidades. A través de 

géneros cortos como el cuento y In 11011velte es posible .trabajar textos integrales en el aula y, 

por ende, alcanzar más fácilmente el éxito deseado·: ' 

3.2. Hacia mm lrabilidad de co1111111icació11 

Recordemos que "e 'est sw· leur capacité ti s 'exprimer e11 frmu;ais que seront jugés 

les appre11ants~ .. ", tanto n nivel oral como a nivel escrito (Burnay, 1969: 7). As!; el objetivo 

primordial de toda enseñanza-aprendizaje de lenguas vivas extranjeras es esencialmente 

llegar· a dominar. en cualquier situación de comunicación, lns cuatro· h.nbilidndes: 

comprensión oral. expresión oral, comprensión escrita y expresión ese.nin. Si partimos de 

esta premisa. podemos afirmar que el texto literario corto es una excelente herramienta para 

lograr el mejoramiento de estas cuatro habilidades. En efecto, al abordar.de mane.ro adecuada 

dichos textos, se motiva u hablar, leer, escuchar y escribir a los alumnos. 

Por otro lado, si tomamos en cuenta el gusto que dn el hnblnr un idioma extranjero 

con soltura así como la satisfacción procurada por In lectúra y la comprensión de cualquier 

texto literario, es de suponer que uan parte del aprendizaje de las cuatro habilidades n través 

de la literatura colmará las expectativas de todo alumno de lengua extranjera. El cuento y In 

11011velle, a pesar de ser documentos escritos, ofrecen todos los elementos necesarios para 

poder dominar la comunicación oral. Primero, porque la lectura en voz alta permite a los 

alumnos prestar atención al ritmo, a la entonación y n la elocución. Segundo, porque este 

entrenamiento va pcm1itir a los alumnos precisar y perfeccionar, ni mismo tiempo, In 

pronunciación de los sonidos más característicos de In lengua francesa, como son las 

semivocales, las nasales y ciertas consonantes, que cuestan tanto trabajo a los extranjeros. 

Otra ventaja ni utilizar estos g.éncros cortos en aras. del dominio de la lengua 

extranjera en situación de comunicación oral, es la intervención dc_)osalum_nos al aportar 

sus comentarios y opiniones en el momento de In lectura colectiva. Dcbcnms subrayar que el 
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profesor tiene Ja función de guia para que Ja actividad se lleve a cabo de bue-namanera. De 

esta forma, se puede utilizár con °eficacia la lengua metá 'pa~Ieer,' escuchar, hablar y 

posteriormente escribir, en condiciones y contextos pa~ecidos ~lo~ deia vida.co~idinna. Asl, • 

las actividades desarrolladas en torno ni relato se revelan pertincnt~s para ; compraba~ 
constantemente el avance de Jos alumnos. 

:.º, ~' - '·'·,·t>· . 

Desde el punto de vista discursivo, estos textos cortos :nos :or;ecen la posibilidad de 

incrementar y de reforzar Jos elementos indispensables para obten.er una _coherencia y una 

lógica mínimas para entender y hacerse entender. Se da por hecho que el escritor se deja 

llevar por la lógica de la misma lengua, Ja cual puede variar con respecto a Ja de los 

individuos de un grupo "homogéneo" que In aprenden. Estos textos nos aportan asimismo 

las partes del discurso que dan Jugar a Ja llamada "comunicación estándar". Ja cual es 

reconocida y descodificada por todos los que dominan L2. Señalemos también, que si bien Ja 

norma oral de la lengua es más flexible que In norma de Ja escritura. esto no impide que 

estemos obligados a manejar las estructuras lingüísticas fundamentales propias de lo escrito. 

Desde el punto de vista del uso de Jos tiempos verbales (morfología e identificación), 

el cuento y Ja 11011\'c/le sirven a los alumnos para hacer una revisión en un contexto 

interactivo, usí como para obtener un mejoramiento tanto a nivel escrito como a nivel_ oral. 

Cuando de abordar las modalidades discursivas y enunciativas se trata •. estos textos 

constituyen, en primer ténnino, un buen material pedagógico_ para ub.icarlris.-:déspués para 

poder adquirirlas en el transcurso de la lectura y, finalmente, p~rii~a-pÚ~a~Jas-c~·~cbhtcs-. Tal 

es el caso de las modalidades apreciativas, pragmáticas, lógicas, ternáti~~s, como lo subraya 

Moirand ( 1990), ni igual que Beacco y Darot ( 1984). 

Según hemos podido comprobarlo durante la aplic_rición' . de-: las secuencias 

pedagógicas presentadas en el último capítulo de esta investigacÍón, las -obras de Mnrccl 

Aymé suelen suscitar gran interés por parte de los estuiliantés _de FLE. ayudándoles a 

expresarse tanto dentro como fuera de In clase, es· decir a ''parlcr/co111prc11tlre da11s les 

siruations rc11co11trées clan...,· leur l'ie el 'ét11clit111ts [ ..• ] et clt111s · 1e.11r \'Íl! c¡11oticlic1111c'\ co1no lo 

resalta Moirand ( 1 982: 168). Para lograr que los cstudia.ntcs lean, hablen o escriban según 

sus necesidades y las diversas situaciones cotidianas, nos parece necesario tratar estos textos 
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literarios por medio de los "actos del habla". Tal objetivo se realizará a través del trabajo en 
- ., . - . 

tomo a los netos de habla utilizados por los persur.ajc::, tGlcs como: invitar; aceptar; 

rechnzni-: dar órdenes; dar consejos; expresar intenciones; mostrar satisfacción; expresar 

tristeza; pedir permiso; expresar ncuerdos;e'xpre~nr desácuerdos, éic., se~Ó~ lo~-objetivos de 

In clase de lengua y las necesidades inmediatas.del nl.umno. 

En pocas palabras, In fundón de_ los textos. cortos (cuento::;· n~mvelle) en toda 

situación de enseñanza-aprendizaje es fundamental, pues, como lo ~firma Galisson: "ces 

[te..-tes] co11sti111e111 c/'e.\'ce/le11ts 'matérimL\' socia1L\'' qui pc111•e11t.a111:é//arcr les co111pétc11ces 

li11g11istiq11cs, co111n11111icatfres .et cullllre/les c/es .appre11a11t;;·, ·.(D ;¡;;e; ci. a11jo11rc/'l111i: la 

c/ic/actiquc des la11g11es étrcmgeres, 1980, citado. po~: L~bre, 1990: 9). Asimismo, 
. -. .-,;,:;-:- ,-· ,' . 

pretendemos que estos textos literarios acerquen n los estudiantes a In realidad de la lengua 

meta y que les_ sirvan de entrenamiento pa~ su~ -ca~~cidndes. de producción y de 

comprensión orales. 
' ' 

Por otro Indo, como pnictica de In producción- or11J;a't~vés ·éie In lectura y con la 

participación activa de- los alumnos, estos textos cort~s v~:~-n aYúcl~r a.disminuir el miedo 

provocado por In folla de comprensión de lo que s~ 11~l>í~--~ d~(~ · ~ue se lee y en 

consecuencia reducirán la atmósfera de tensión que in~onsciente'mc~te's~ crea. N~ hay que 

olvidar que los personajes (humanos y animales) se expre~n~ en ~n l~ng~aje q~':' coin9ide, en 

cierta medida, con In realidad. 

Como ya lo hemos señalado, el texto literario se articula "en y sobre la lengua" y es 

ºlenguaje singular1
', dicho de otra manera es uco11structio11, mise en oe11vre eles mots Ct ele la 

syntaxe ele fa tangue [ ... ] avec 1111efi11alité d 'cxplaiter /es resso1wce.< de la tangue" (Peytard y 

Moirand, 1992). En esta fase el profesor juega un papel esencial con_ · .. respecto al 

conocimiento de la lengua como creación del autor. Las herramientas d~llenguaje 

encontradas en los textos escogidos sirven como guías parn las producciones escritas de los 

estudiantes y, en el plano lingüístico, proveen herramientas morfosintóticas y léxicas en 

contextos bien determinados para que los alumnos lns reutilicen, a su vez, en .lus diversas 

tareas por realizar en clase y, después, en la comunicación con los demás. 
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Cabe subrayar .. que. los textos literarios conseivan todas las cualidades y las 

convenciones propias de la·lengua.·Asl, la combinación de In l~ngim coHdinna y la lengua 

poética va n permitir a los alumnos diferenciar· y utilizár' mejor ima 'ü. otra en las 

conversaciones dadas de~tí-o o fuera del contexto es.;olar: En ~¡? mome'~to .de r~aliz~r sus 

producciones escritas, prestarán mayor cuidado a la fo'mia y lit· co~~enid~ \mes el discurso 

literario de los cuentos y las 11~11veUes se presenta ccirho u~n verd~clerci lnboratorici de lengua 

que rev:~rln:~:t~::.li::::: d::~:n:::~:::tu:~:L ·. d;L~~;plst~s· ~~~·;conocer.· los 

componentes del relato moderno. De esta forma, reforzaremos los~aspectos lingUisticos y, al 

mismo tiempo; trataremos de fomentar un ~spí;¡~u' ~fííi~ti en f~s\:st~ili~ni.is, as'{ sea de 
. . '. - -'• - ... _.-_-. ,'·'·' ·- .. - .,_ ' -

manera muy modesta. Es por ello que proponemos hémunientns d;, análisis de tipo 
' .. ' ... ' ;····· - -·- ' 

"cstructuralista-proppiano", como lo veremo~ éll el capÍtulo IV, pa;.a nlc.anzar los objetivos 

pedagógicos, lingü(sticos, cognitivos y cutturi;Jes clesenclos. 
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Capítulo IV 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

En este cuarto capítulo, que concluye nuestro presente estudio, trataremos en primer lugar de 

explicar lo que es el enfoque comunicativo y su relación con el texto literario. En segundo 

lugar, buscaremos demostrar que el texto literario, en este caso el cuento y In 11011vel/e, puede 

ser un instrumento metodológico práctico y ameno en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del FLE. Finalmente, con base en algunos elementos de la semiótica referencial y en el 

estudio morfológico de Propp (véanse los anexos 1, 2, 3 y 4), propondremos actividades 

didácticas en tomo a un cuento y una 11om•el/e de Marcel Aymé. Dichas actividades han sido. 

aplicadas en los niveles intermedios y avanzados según la clasificación· internacional del 

Dip/Ome Élémentaire de La11g11e Frwu;aisc (DELF) y del Diplome Approfo11di dclc111g11c 

Frcmr;uise (DALF) es decir, a partir del nivel A3 y hasta el nivel 84. 

4. J. El e11fiu¡11e co1111111iclltivo y el te.:i::to literario 

El enfoque comunicativo es una metodología obiertií'q.~e'se caracteriza .por tratar de 

hacer coincidir los fines con los medios: Su obje~ivo es ~~¡eñ~r n Id~ alumños n ser capaces 

de comunicar de manera auténtica en In lengua rÍletn.'.Esto es posib"ie· ni 'crear'situnciones de 

comunicación variadas en la clase de lengua. extranjera. Para di~i10'.ef~~to, es. necesario 

tomar en cuenta lns necesidades lingüísticas inmediatas y·futunis de los alu.mnos, es decir 

centrarse en el alumno (véase Puren, 1998). 
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El objetivo principal es desarrollar la competencia comunicativa; que se sus!entn en 

la combinación de varios componentes. El primer compo;..ente es la competencia13 

lingüística, es decir eÍ aprendizaje y In apropiación -o capacidad de utilización- de los 
. - .. --

modelos fonéticos •. léxicos, gramaticales y textuales del sistéma de In lengua meta .. El 

segundo compon~nie es· la comp.etencia discursiva, que se centra en el aprendizaje y In· 

apropiación de los dife~entes tipos del discurso y de su organización. Todo ello se hace en 

función de los parámetros de In situación de comunicación. El tercer componente, la 

competencia referencial, se basa en el conocimiento ya adquirido por medio de In 

experiencia y del mundo que rodea a los alumnos. El último componente, la competencia 

socioculrural, toma en cuenta In adquisición y la apropiación de las reglas sociales y de las 

nonnas de interacción entre los individuos y las instituciones, el conocimiento de la historia 

cultural y de las relaciones entre los diversos agentes sociales (véase Papo y Bourgain, 

1989). Recordemos que en el momento de actualizar esta competencia comunicativa en la 

producción e interpretación de los diferentes discursos, dichos componentes intervienen en 

grados diferentes y esto es lo que ayuda a comunicar de manera eficaz en la lengua 

extranjera (véase Moirand, 1990). 

Así. las funciones y las dinámicas de los agentes del proceso de enseñanza

aprendizaje en lenguas extranjeras son esenciales en esta metodología. Cabe recordar que las 

actividades en el salón de clase pueden estar organizadas, de manera muy general, de tres 

maneras: 1) el maestro es el centro, 2) se focaliza todo en el estudiante y 3) una combinación 

de ambas opciones anteriores, aunque el profesor es el que dirige las actividades para activar 

la participación de los alumnos en cualquiera de las tres fomms. El enfoque comunicativo da 

prioridad a las dos últimas opciones. Es preciso señalar que tanto el maestro conio los 

alun111os están sujetos a translOnnacioncs y éstas son generadas por su crcatiy!dnd. su 

irnaginación y su iniciativa durante el proceso de cnscñanza-uprcndizujc. 

"' Nos oipi:gamo~ :t lo que Purcn entiende por el tém1ino de .. cmnp,:1,•11cc!··: ºE11,,·,•mhlc ch! capacités acquisC's 
dan.,· "" ,/,,mainC' ''º"'"-~ 1/ 'oc1fritc; lm1gugit~n· 011 d 'apprc•mis.rng,•. Nfr,•au ch• 11w1lri.,·e ti '1111 1/omaine déjini par 
'""'. comwi.li.\'tlllCt.'.li ctlou ele.\' .mt'oir-ji1irc (ca¡mcit<-ós)" ( 1998: 199). 
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Gracias a los. aportes del enfoque comunicativo, sabemos que lns estrategias del 

estudiante intervienen. de mnnerá progresiva en cualquier actividad de enseñanza

nprendizaje; además; null cuancÍó se intenta trabajar una habilidad en exclusiva es· preciso 

tomar en cu~ntn ln~~ctivn~ión de las cuatro habilidades. Esto nos conduce a pensar, en el 

caso especlfico'd~l .il1ibájo. éll. tomo a textos literarios, que no basta con proveer 3( estudiante 

de herrnÍnient~s : lir'igni~ticas para la lectura sino que además es necesario usar la .. ' .. · ,. (. .. . , 

comprensióri··auditiva, nsí como In.expresión oral o escrita, para lograr nuestros objetivos en 

clase. Récorde~i.~ t~mbién que In preparación de los alumnos no es exclusiva de la 

institución, sino que se ve inlluencindn por las diversas actividades extracscolares. que 

determinan qué aprender y qué no aprender en todos los ámbitos. De ahí In importancia de 

concebir a los alumnos como personas llenas de potencialidades n desarrollar en el presente 

para poder aplicarlas en un futuro próximo. 

Los partidarios del enfoque comunicativo postulan que In función del manual en el 

salón de clase no es central, ya que es necesario considerar otros factores importantes como 

las relaciones establecidas entre profesor y alumnos, entre alumno y nlumno,.entre grupo y 

profesor, entre alumnos y grupo, entre alumnos y manual durante .el proceso de enscñanzn

nprcndizajc. Por eso es preciso buscar un libro de texto que propicie una dinámica de 

diálogo. de controversia, de participación, de crítica y de libre expresión de opiniones para 

ayudar a desarrollar las estrategias de los alumnos. Así, el manual elegido debe s<:r tlcxiblc, 

incluyendo la posibilidad de ver el error como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que conduce al perfeccionamiento paulatino de la lengua meta. 

Señalemos que el trabajo en tomo a la competencia comunicativa debe abordar 

poco a poco los tres niveles del lenguaje: coloquial, estándar y culto. que deben verse 

retlejados en las dinámicas de clase. Por lo tanto, más que hablar <le un libro de texto, parece 

adecuado pensar en materiales auxiliares de la comunicación, que sean herramientas para 

establecer contacto entre los alumnos y los francófonos. y que favorezcan al desarrollo de 

habil idadcs y estrategias. 

En suma. el profesor que aplica los principios comunicativos asume una doble 

!Unción: la pcrsónal, que implica un bagaje cultural dado, una vida social.· intclcctut1I y 
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profesional; y la institucional,- que -exige· de él ser un gula activo, amigable y accesible con 
' -- ' ·,. ·._ . . 

los demás; También la función del alumno és doble, pues.cuenta con un bagaje propio, una 

vida social y se ve deténúinado por s~ e.dad y su sexo; ell el marco irísÍituciÓnal, el alumno . 

debe ser activo, respon3able y cliscipllnad~. En el c~o clel ~anual, éste' debi:c~er accesible, 

adecuado, variado y celltrado eri l~s !íc!cié'sidade~ del ~lumno, _del pal~. de la ~poca, _del_ plan 

de estudios. Ademá~Osus objetivos deberi ~e~- cl~ros; co~c_ret()s y acordes a los objetivos de la 

institución educativa. 

D~sde la perspcc~iva de't. enfoque comunicativo se hÍlbla:pÍincip~Jme~t~ de dos tipos 

de evaluación: la ccrtfocnÍiva y In formativa. La finaH:.:iad de la prinlera es establecer la suma 

de adquisiciones pará dctermilla~ si el alumno aprueba ~ repri!eba' in 'rmiteiia'. La segunda 

compara la eficiencia de cada alumno cou los objetivos''propuestos ·al comienzo del 

aprendizaje, y tiene como objeto determinar en qué nivCI de lengua se encuentra el alumno 

evaluado y qué estrategias ha aplicado. Al mismo tiempo, este tipo de evaluación ayuda al 

alumno a determinar cuáles son sus errores en las cuatro habilidades para proponerle algunas 

soluciones posibles y motivarlo para el auto-aprendizaje,•- _la auto-corrección y la auto

evaluación. Así, las producciones orales y escritas de los alumnos deben demostrar el 

manejo . de un saber-hacer funcional mínimo y de _los -elementos pragmáticos de la 

comunicación en la lengua extranjera. 

En el aspecto cultural, el enfoque comunicativo toma en cuenta las diversas 

manifestaciones de la cultura de la lengua meta,_ tant() las· de una cultura erudita (arte, 

literatura, historia, cte.) como las de la cultura de' lo cotidiano (conjunto de valores 

compartidos y que abarca las maneras de vivir, vestir, comer;· alimentarse, divertirse, cte.). 

Así, la cultura es vista como un conjunto de contenidos transmisibles, y es también d.efinida 

como el conjunto de estructuras, maneras de pensar y de ~ctu~r: -es .decir: .de. reglas 

constitutivas- que permiten un enfoque del hombre_ en su divcr:iidad (véase Élou;dieu, 1979 

y Porchcr, 1987). Por eso, se prefiere más bien hablar de lo intercultural,·que engloba los 

diversos elementos culturales de la lengua materna y de In lengua cxtmnjerá.qu_c ·entran en 

intemcción de manera constante durante de este proceso de enseñanza-aprendizaje (véase 

Znrntc. 1985). 
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En lo que respecta al texto literario, en el enfoque comunicativo se intenta proponer 

al alumno un trabajo en torno a indicios para identificar tipos de texto. Para esto se parte del 
. .. . . . 

principio de que el alumno ya ha adquirido algunos conocimientos culturales y de. 

experiencia en su lengua materna.· Asi, se afirma que el texto literario es un primer estímulo 

para la observación, la reacción y la reflexión por parte del alumno y le pennite crear 

hipótesis aceren del texto, escogido por los alumnos o propuesto por el profesor. Es 

importante subrayar que en este ir y.venir para establecer contacto con el texto se eren una 

interacción constante, en la cual los actores son los alumnos y el profesor. Este último sólo 

dirige la interacción a través de dinámicas grupales; establece las condiciones propicias para 

dar la palabra, por tumos, a cada alumno del grupo; y evalúa o promueve una evaluación 

entre los mismos alumnos. De esta manera, él deja de ser el detentar del saber culto. 

El aprovechamiento del texto literario se hace a través de preguntas que inciten al 

alumno n participar, sigan el recorrido previsto de lectura, y se enfoquen de manera sucesiva 

en las instancias previamente seleccionadas. Se aplica mediante una pedngogla de la 

interacción, que tiene por objeto In apropiación de las diforentcs formas de lectura. Ello se 

logra mediante una asimilación de los conceptos operatorios. Así, el alumno inventa un 

recorrido de lectura y descubre los caminos que' le permitirán hacerlo más accesible y más 

directo. En la clase, el profesor sólo observa sin contrariar lo que se está haciendo, mientras 

los alumnos modifican los cuadros conceptuales inicialmente propuestos. Esta práctica 

presenta una doble ventaja: por un lado, pcmiiti: ponderar la eficacia del marco teórico; por 

el otro, provoca una gran participación de los alumnos. 

Mt!diantc un trabajo de invención (i11-vc11ire, entrar, penetrar, descubrir) y de 

aprovechamiento del campo textual, los alumnos construyen los múltiples significados del 

texto literario. La materialidad dc1:: significante {véase Saussurc, 1972) estimula la 

observación y el análisis. Desde cste.púnto de.vista, se está lejos de la manera tradicional de 

explicar el texto literario·, en donde In lincaridad va de In primera palabra a la última para 

obtener nsí el signifiéndo total del texto. Es ncccsurio n1cncionar c1uc pum esto, tenernos que 
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recurrir a la scmiótica14 referencial, que se vó enriqueciendo con algunos elementos como 

son la función de 'control( en la c,ual el: narrador se refiere a su aé:tivid~d narrativa), el 

contexto narrati~o. (el ~~º'de e~presión. ~legido por_ el. escritor: diálÓg~. descripción, 

monólogo; etc.),' el registro del dis~~¡;ó (dcscrip;ivo, narrativo; ét~.); ~. m~rco discü~ivo (en 

el cual se integ~~ los tb~t¡,~; CCl~D la ~()~~lo; ~· cu~rito;' /~ ~~;1veÚa), ~tci; (vé~se Greirnás, 

1983). 
.- . . 

Además; se tomarán en c'uent~ las diferentes funciones. te:Xt~ales ~om~ la función 

conativn. es decir el deseo del escritor de establecer contacto con el lector por medio de la 

instancia del narratnrio; In función emotiva, en la cual el narrador toma menor o mayor parte 

en la historia que cuenta; la función narrativa, que consiste en contar propiamente la historia, 

introducir y animar nuevos personajes; y la función de control. Otros conceptos de semiótica 

que se abordan son los del personaje, el punto de vista y el marco discursivo (véase Peytard 

al al., 1982 y Genettc, 1969 y 1982). 

4.2. U11 i11str11111e11to metodológico práctico y ame110 

Desde el surgimiento del enfoque comunicativo, la utilización de los textos 

a~ténticos tuvo _un. auge importante, dejando atrás el monopolio de los textos. literarios 

vistos hasta entonces como simples modelos, objetos de explicación, de traducciones y de 

análisis P()éticos. No por ello debe de quedar excluida la literatura, pues ésta tam!>ién ofrece 

In posibilidad de' toinar' en .cuenta las intenciones comunicativas. del autor y los o_bjctivos 

pragmáticos del texfo. Sin embargo, es preciso recurrir a una lectura sclcctiya; adapt~da a las 

necesidades del lector, dependiendo del contexto psicológico y social ~n el cli'a1~~:c~c~entre. 

Por añadidura, los textos no . literarios suelen caracterizarse por ~~~. te~Ío~ ele 

infonnación "unidimensional", con un cierto _ nivd . de.- infonnacióit q':!~>propone 

relativamente poco material a interpretar por cl-lc_ctor. En cambio; .lo~ texto~Htc..;.rios:-:'eomo 

14 Ciencia de los modos de producción. dc_ funciomunicnto y _de rcccpci~n de los difc_rcntcS _sistemas ~e _signos 
de comunicación en uso por los individuos o colcctividndc_s en e~ seno de In Vida social (véase· Dubois et al .. 
197J o Grcinms, 1983). 
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el cuento y la 11011vel/e, en este caso-, seleccionados por su impacto afectivo, la 'densidad de 
- . -

su discurso y sus diferentes niveles de interpretación parecen ser el documenio auténtico 

adecuado para activar la imaginación, la creatividad y el compromiso'di~eursivode'Jos 
- .-. -,__ , 

alumnos, con tal d.e ser aprovechados de manera precisa y diná".'icá (véase Cicurei;<t 991 ). 

Cabe reco~dar que el significado de todo texto escrito es obj~tode- ~na reevaluación 

constante por parte del lector. Asl, la lectura es un proceso :de ''construcción y de 

reconstrucción o, dicho de otra manera, de negociación ·entre. el texto y su lector. En ese 

proceso no lineal el alumno pone en práctica una multiplicidad de estrategias para descifrar 

el texto (es decir, reconocer los signos que lo componen); pero, para poder descodificarlo, 

debe ubicar el sentido y las relaciones semánticas de las diferentes partes del texto. "011 

po11rrai1 clire que /e /ecte11r lit clewc clisco11rs: la cliscottrs implicite 011 i111erclisco11rs q11i /11i 

permet e/e c/01111er 1111 se11s att premier [le IC.1'/e ]. Les stratégies q11 'i/ me/ en cr11vre son/ a11ssi 

bien cognilives q11 'crffectfres", como lo subraya Kramsch ( 1984: 170). 

Por ello, pensamos que géneros cortos como el cuento y la 11011velle pueden ser 

reconocidos por los alumnos, en los discursos literarios, a través de un proceso de creación y 

de comunicación a distintos niveles. Lo que pretendemos es-activar la interacción entre cada 

alumno y el texto seleccionado, así como también la de los alumnos enire ello!(duror;te una 

discusión de grupo. La propuesta pedagógica consistirá, de manera general,-én: actividades 

de dcscodilieación y actividades de elaboración del sentido, para _reconstruir la estructura 

referencial y los valores subyacentes del discurso. De esta forma, la -lcctu°ra se hará más 
-:. ' . -

dinámica gracias a un trabajo en tomo a los campos semánticos; al vocabulario necesario; al 

inventario de los hechos; n construcciones dirigidas (llamadas preguntas gulas o ha/ises en 

francés); al aprovechamiento de Jos diferentes mundos del discurso· para· reconstruir el 

sentido; a los nexos entre Jos diversos elementos que componen el texto; a 1.a posibilidad de 

efectuar juegos de roles; a Ja toma de posición en debates, etc. 

En lo que al papel del docente se refiere, el profesor deberá ~er antc· t~do ¡mrte del 

grupo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ja lengua extranjera por medio_ de Jos 

textos literarios. Debe servir como puente entre Jos textos_ cortos_ y. los.nlurim_os;¡mra que 
-·-· -·-. - -

éstos tengan acceso ni universo propuesto por el autor. A In manera de un actor y_ también de 
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un director de teatro, debe representar lo visto para que los alumnos, . a su vez, puedan 
. . 

representar lo adquirido ante sus demás compañ.eros de clase. De esta forma cataliza el juego 

escénico para.beneficio de los propios alumn.os enel proceso de enseñanza, de una mánera 

más activa y divertida • 

. Asimismo, además de leer en voz alta -fase importante de su función de actor-, 

deberá proponer una puesta en escena, esclarecer las situaciones, acentuar los matices, 

favorecer la preparación y alentar la imaginación de los alumnos. De ahí la afirmación de 

que In clase es un "teatro muy particular~' donde cada uno de los participantes se convierte en 

actor-espectador, pues interpreta y observa interpretar. (Hc~kel, 1984). En esta fase, la 

situación grupal representa una gran ventuja que no debe ser desdeñada. A la inversa de la 

lectura personal, la lectura colectiva produce un juego de miradas, un fenómeno de 

interacción que permitirá, a fin de cuentas, a todos y a cada uno verse de otra manera, para 

tomar así conciencia de si mismos y de los demás. Esto se hará por medio de las diferencias, 

de las afinidades y de las singularidades de los textos en cuestión. En otras palabras, la 

situación de lectura favorece este reconocimiento, por lo que el profesor puede ayudar 

mucho n los alumnos al alentarlos a valorar los elementos en dicha confrontación y a 

implicarse totalmente en el ''.juego escénico"". Por su parte, Bcssc subraya que las 

interacciones verbales y los "tropiezos", por medio de los cuales se revl!ln tal o tal lectura 

individual, sirven asimismo de punto de partida para dialogar consigo mismo ( 1974: 70). De 

esa manera, el nula se toma en un escenario en el cual ya no se trata de interpretar un papel. 

sino más bien de ser uno n1isn10, dcscnnrnscarándose. 

En resumen, se trata de dcsnrrollnr, en el contexto escolar, una actividad de lectura 

suficientemente conforme a los usos comunes del .texto Hterario_ para que, más adelante, los 

alumnos tengan motivación y así continúen su -lectura p.Or_ ellos mismos. Tendrán así la 

oportunidad de _buscar el placer. de lectura qu~ .bus~n ~roporcionar todo texto literario 
. . ,, , .. ··, .,_ 

auténtico. Cabe recordar que los nexos entre_ In •:cs~u.ela , y .In . vida se establecen 

1
" Véanse parn profümlizar este tema ias propuestas de J lcck~I ( l 9R4). 
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individualmente cuando el lector se implica en el texto, ya sen por su imaginación, su afecto, 

su libido, cte. 

Finalmente,· ta utilización del cuento y/o de la 11011vel/e proporciona a los alumnos la 

posibilidad d~ adquirir, ·e~ un espacio cerrado como lo es el aula, una competencia discursiva 

que va más _ntiá del. simple aprendizaje de las fomins y de las funciones de la lengua. Cnbe 

recordar que In clase de idioma tiene como objeto proporcionar todos los elementos 

lingüísticos; semánticos y socioculturales necesarios para In adquisición de la habilidad 

comunicativa. Por eso es vital pnrn el profesor de lengua extrnnjern desarrollar 

sistemáticamente diferentes formas de discurso y de interacción entre él y sus alumnos y 

entre los alumnos mismos. 

En suma, como lo indica Besse: "tout cliscours est le résultat d '1111 processus 

coopératif ti pf11sie11rs 11h•et11LY entre au moins cle1L\" i11ter/oc11tc11rs. processus de constn1ctio11 

et de reco11stmctio11 de sig11ijicati011s ci /'origine i11clivid11elles qu '011 ajuste progressil'emelll, 

par 11égociatio11, m1 sci11 cl'wr réseau d'i11teractio11s perso1111el/es et sociales" (1995: 141). 

Asi, los textos literarios cortos se prestan para ser un soporte importante en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, así como para desencadenar la dinámica entre los diversos miembros del 

grupo, y en beneficio de éstos, a partir de diversas actividades propuestas. En efecto, "011 

pe11t to11t appremlre c/11 lcmgage e11 gé11éra/ et des ltmgues e11 particu/ier ci trcn·ers / '/111111u11r, 

/eje11, le poétique" (Yaguello, 1981: contraportada). 

4.3. PropuestllS tlitltícticlls 10 

En este apartado, presentamos dos propuestas pedagógicas y su dcsnrrollo en el nuln 

para contribuir al mejoramiento de la lengua meta y conducir n los alumnos hacin una mejor 

competencia de comunicación en las habilidades orales y escritas durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del FLE. Dichas actividades ayudarán al alumno a perfeccionar sus 

propias habilidades en la L 1 y en la L2. De ahí que sea necc.,nrio precisar que se pondrá el 

acento en las habilidm.lcs orales_ en vista de que el enfoque cmnunicntivo da In prioridad n 

49 



esta habilidad, aunque posteriormente se trabajará también la habilidad escrita17
• Cabe 

subrayar que se puede partir de un documento escrito para trabajar de manera alternada las 

cuatro habilidades en el nula. 

Antes de abordar nuestras propuestas didácticas, 'es necesario . mencionar por qué 

hemos seleccionado el cuento "Les Cygnes" ("Los ci.s:lles", , 1987) y la , 110111•cl/c 

"A11gmc111atio11" ("Aumento'', 1989) como herramientas didácticas. Nuestra elección resulta 

de un análisis previo que tomó en cuenta los aspectos' sintáctico, semántico, socio-cultural, 

diegético y retórico (el aspecto verbal del texto, la estillstica -imágenes y figuras-, el análisis 

del discurso y Ja lingüística). Tal análisis nos permitió determinar que en ambos textos el 

autor emplea un registro de lengua coloquial y estándar (véase Ducrot y Todorov, 1989 y 

Metz, 1968). La mayor parte de las oraciones son simples; el resto de las oraciones son 

relativas. subordinadas, coordinadas e independientes. Con respecto al léxico, podemos 

señalar que Jos nombres (propios y comunes) al igual que los adjetivos calificativos se 

encuentran entre los más usuales en la lengua francesa. Sólo en algunos casos el autor 

empica ciertos vocablos provincianos, de In región de Franche-Comté, y unos pocos 

términos arcaicos. 

Al analizar las estructuras morfosintácticns, encontramos en el cuento el uso de Jos 

tiempos del pasado como el pretérito (passé simple), el nntcpresentc (passé compasé). el 

copretérito (impmji1it) y el antccoprctérito (p/11s-q11c-paifait). Para expresar el momento 

actual, el escritor emplea Jos tiempos verbales del indicativo presente. el equivalente al 

verbo "cstnr" seguido de un gerundio (etrc c11 trai11 de + vcrbc ci l 'i11fi11itij), el gerundio (c11 

+ l'Crbc - c1111), el modo imperativo y el subjuntivo presente (s11hjo11ct(f pré.wmt). Para 

referirse a las acciones probables o futuras, el autor recurre al futuro imperfectivo, a algunos 

verbos modales como "poder" (po11l'oir), "deber" (dcvoir), el equivalente n "tener que" + 

verbo en infinitivo (i/ faut + 1•crbc a l 'i11fi11itif) y el condicional presente (cm1</itio1111c/ 

présc!llt). 

"' VCtmsc en anexos las fichas pedagógicas del cuento y de la mJfl\'t'//c. 
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Al aplicar el mismo ánálisis morfosintáctic'? a la nouvel/e intitulada "A11gmentatio11", 

encontramos que la Ínay~rla' de los tiempos verbales empleados son los mismos que en el 

cuento; la única diferencia es que; aqul cobran mayor peso el subjuntivo pasado ("subjo11ctif 

passé'') y el subjuntÍvo impe~ecio(';s11bjó11ctifimpaifait"). 

Marce( Aymé utiliz~,cn "Les Cyg11es" un estilo totalmente llano, muy claro, que en el 

caso de los alumnos' extranjeros representa una barrera menos que franquear: Ello se debe 

principalmente a In alternancia de descripciones, narraciones y diálogos cortos que agilizan 

la lectura y le da~ ~ay~r v,ida. Los diálogos son breves y directos; en al~unos casos, el autor 

utiliza el dis~urso indirecto 'y descripciones muy precisas para co~;ar'algo anterior' a la 

historia o para resumir lo' que está pasando. Todo lo anterior crea un,á atmósfera bien, 

definida. 

El tiempo de la narración es indicado mediante expresiones temporales vaiiables pero 

asequibles como "a eso de las nueve" ("vers 11e1if he11res d11 111;1/i~;:~);' ;,X ~hora" ("Et 

mai11te11ant"'), ºera muy tarde" ("i/ était bien tarcf"), ºestar/llegar a··, tienlPo" '.C'étre ci 

l 'lzeure"'), "llegar antes de mediodía" ("arrivcr avant midi"'), "ayer'~ é'Jiier'.'), ·~·~I añO pasado'-' 

C'l 'a1111c!e derniCre"), "enseguida" ("10111 de suite"), "dos horas más tafde" ·.("dc_~i;--"C--hcúr~ 

p/11s tare/"), "un poco más de una hora" ("1111 pe11 p/11s d '1111e he11re"), ,;hace u~ l"llt~/dentr~,de, 
poco" ("10111 ci l'he11re"), "ni cabo de un cuarto de hora" ("Au bo111 c/'1111 q11art,c/'hei'1;e"), "de 

vez en cuando" ("tic temps ci autrc·'), "'pronto" ( .. bientOt"), "hasta el momento en que'' 

('"jusqu ·uu 11:ome11t 01i"'), ºluego" ("e11s11ite"), "'cuando" ("'c¡uc11uf'), "'a eso de las cuatro" 

e· Vcrs quatre hetlrcs"), ºal menos las seis de la tarde" (ºau moins six hcures ·du soir"), 

"inmediatamente después" ("A11ssitot"), "el sol habla desaparecido y la noche iba cayendo" 

("le so/eil avait c/ispar11 el le soir clesce11clait cléjci"), "ya entrada la noche" ("La 1111it étail 

déjii faite"), "In luna salió enseguida" ("la /une se leva bicntüt"), "'mucho tiempo después" 

(º/ongtemps apri!s"), "'entonces" (ºAlors''), "'a la hora del rocío" ("da11s la rosée"). 

17 Comenzaremos por la comprensión escrita que, n su-vez. está ni servicio de In compreñsilin y de Ja expresión 
urnlcs. 
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Los resultados del análisis semántico indican que el cuento está estructurado a partir 

de cuatro campos semánticos (el mundo vegetal. el mundo animal. el entorno campestre. los 

sentimientos) que ayudan a los alumnos a comprender In historia, además de facilitar el 

aprendizaje sobre el funcionamiento de la lengua y sobre la coherencia discursiva·. Estos 

campos semánticos incluyen los elementos siguientes: 

El mundo animnl El mundo vegetal El entorno campestre 

111wm11(fercs mamíferos" n1011ts "montes" campagne "'campo'' 
oisetllL'< ••aves" blé ºtrigo"' c/wmps ºcampos"' 
rcplilcs ºreptilesº roseaux ''juncos,, hois .. bosque" 
poissons ºpecesº buissons ºarbustos" pré "prado" 
Cllllphihics .. anfibios" arbre "órbol1' chcmin ''camino" 
inscctes ºinsectos" p/C111/es "plantns" i/01 ºislote" 

brcmchcs "ramas" étan~ ºcstanauc'" 

Los sentimientos en los humanos o en los animales. 

Positivos Negativos 

Amor, inteligencia. ternura. humildad. Desprecio, estupidez, soberbia, rabia, 
ocrdón, tolerancia, felicidad. tristeza, desdicha. 

Los temas abordados en el cuento, compatibles con los de los programas de FLE, 

son: la búsqueda de una familia;. los buenos sentimientos; el mundo de los adultos _en. 

oposición al mundo de los niños; hacer el bien sin esperar nada a cambio. Además, se tr~ta 

de temas nctuules, relacionados con ln realidad o las vivencias de los alumnos de fi'ancés. A 

pesar de ser temas aparentemente trillados, la manera en que el autor los ~aneja ~on 

humor, fantasía y un cierto sarcasmo- motiva a los alumnos. 

Desde el punto de vista didáctico, escogimos este cuento porque contiene_nctos de 

habla que coincide~ con los objetivos lijados por los diplomas del DELF.y DÁLF;':como 
• • < ' • 

prohibir; desobedecer; hablar del clima; expresar un estado de ánimo;· cxprcs.:Ír un estado 

11sico; pedir_ explicaciones; ofrecer y pedir uyuda; aceptar o rechazar algo; Jtt~strar el camino; 
. - . .. _' ', .. '.\·: .,. 

aconsejar: dar ·órdenes;·· expresar un deseo. una necesidad. una, incontOn~1idud; ton1nr 

decisiones, cic. Por iitra parte, el texto literario forma p:irtc de la tipologin de textos que se 
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incluyen en los exámenes A4 y AS de d.ichos diplomas.· Adicionalmente, este tipo de relato 

corto motiva a los alumnos e incita a la interacción entre el texto-alumnos, alumnocarumno, 

texto-maestro, .:naestro-alumnos y clase-texto-alumnos-maestro:· 

Al trabajar el cuento "Les Cygnes" en el salÓ~ ·de ~Jase; y con el simple hecho de 

haéer una lectura en voz alta, es posible fomentar la parÚcipaciÓri de tod;,s ta's miembros de 

la clase, despertar el interés por la lectura· y activar las · habilidades lingüisticas y 

comunicativas de los alumnos en L2. Esta actividad los conduce a reflexionar de manera 

constante y a tomar partido en los debates en tomo a problemas planteados a lo largo de In 

lectura del texto corto en cuestión, dando así una mejor dinámica a la clase. 

Por su parte, la 11011velle "A11gme11tatio11" presenta pronombres personales; 

sustantivos variables en género y número; algunos pronombres relativos (q11i, q11e, c/0111); un 

sinnúmero de adjetivos calificativos; adverbios de frecuencia, de modo, de manera, de 

cantidad; adverbios con terminación "-me11t"; preposiciones de lugar. También 

identificamos expresiones para referirse a lo espaciotemporal, que nos ayudarán a identificar 

el tiempo del discurso, el tiempo diegético y los lugares donde pasa la 11011velle: "una 

mañana" ("1111 n1ati11,,), ºal cabo de" (ºau bo1tt de"), "instantes después,, ("apri!s que/ques 

i11sta11ts"), "allá arriba" ("IU-ht1ut"), ºun corto tiempo"' ("1111 ten1ps trCs court"}, "veinte 

minutos,, (''vingt n1i11utcs"), "mucho tiempo"' ("'/011gte111ps"), ''ya " ("'déjil"}, "en ese 

momento" ("e ºest ci ce 1110me11t"), ºal mismo tiempo" (''en nu}me ten1ps''), "tan pronto como., 

("sitOt que"), "poco n poco"' ("peu ci peu"), '"una -nlcdi? hora" ("une cle111i-hcurc"'), ºmuy 

rápido" ("tres vite"), "tres cuartos de hora más tarde~'.· ("trois q11art d'he11re p/11s tarcr'). 

"hace cinco minutos" ('~il y a ciliq minutes"'), "~d.csdc,~,, t:mtonces" (''clepuis"), ºentonces" 

("a/ors"), '.'sin. embargo"' (''ccpC!ulc111i"), '"mientras. qú.~'.:·. C'tcmdis qua"), "hasta" ("j11sq11 'ci"), .. . .. - ·. . ·, ·. -

"cua.ndo" ("/orsque'.\ "q1~·ª"~-~. );."'~dc~ás" .. ('.'aussi ·~ie1.1;);. ºy· luego" (ºet pu is") y ''ahora'' 

("llltlÍ 11 ICl~llll_t). 

Tambiénencontramos algunos articulado~~;, .Í~gicos que permiten dar una coherencia 

ut texto prcsc~·tado: 'e;~ /f~'nna de, ,~-oÚveltci: ~·prin1ci-o".~ (~~i¡·;C~b~~nrh.··."{ucgO". (''pitis~'>~ :.~'pero 
linalmcn'tc"_t·~~~~s i!ti!Ú~~'J. _;~~~¡~·; r~~~~,~~'.,~~). ~"--~-~~u:!.~~- -~-~'~-~ti!~ e~~~~~--~~ _l~_~!,~t_t?_ria es· sitnp.lc 

y directo. El autor recurre n un lenguaje estándar y ~oloquiaÍ que "transmite lo que él quiére 
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decir sobre la situación y los personajes sin provocar confusión. Por añadidura, la historia 

tiene un matiz de sátira y denuncia de la sociedad rural .en la cual se. desarrolla. Aparte de 

estos elementos, identificamos el recurso a los diálogos; a· las narriti:iones breves y concisas, 

y a las descripciones mínimas. Todo. esto da una- sensación de rapidez en los he:c;hos y en lo 

que relata el narrador. 

Los personajes son presentados de una manera muy simple y rápida i~nto en. lo fisico 

como en lo psicológico: a través de sus cualidades, defectos o rasgos distiníÍ~os;'i.os lugares 

son descritos de manera breve. La atmósfera de suspenso o de tensión.es créada'.por medio 

de suposiciones y sospechas, que provienen de los mismos personajes· y del .. filbdi'a·donde se 

desarrolla la historia. Se puede decir que el estilo es algo parecido al.de 'una ll~~~Í~ policiaca, 

ya que se busca un culpable. El narrador es intradiegético, es d~cir~· ~s~á ·p~e~~nte en la 

11011l'elle y puede dar su punto de vista acerca de lo que está pasand~. La trama'y el desenlace 
i ', '' . ' . - .. 

se dan en la farmacia y en los aposentos del famrncéutico, especifica.;.e~ie en h~ habitación 

de In esposa de Antaine Lesauvcur. 

Desde el punto de vista cultural, esta 11011vel/e nos permite observar algunos aspectos 

de In sociedad francesa tales como el problema de In deshonra de la esposa del patrón y In 

manera de actuar ante tal circunstancia. También nos presenta el caso .de un ·~atrimonio 
-, ., ,. . 

entre un viejo que padece la gota y una mujer jovial con ganas de scntirse' .. satisfecha 

sexualmente. Esto nos conduce a debatir en tomo a las convenciones sociales, la infelicidad 

en el amor y el adulterio a hurtadillas. Los temas abordados en esta historia·-la intidelidnd, 

el matrimonio, el amor, las apariencias, la lealtad y In hipocresía- nos permiten trabajar. lo 

intercultural al confrontar sus representaciones respectivas entre la sociedad francesa y In 

sociedad mexicana. Además, este trnhajo a través del debate organizado ayudará a los 

alumnos a aprender a argumentar respetando In lógica de In lengua y In ·~ultura extranjeras 

sin dejar de ser ellos mismos. 

Como toda la atención está centrada en saber quién es el culpable y por,C¡ué la señora 

Lesnuvcur es frágil y. melnncólicn, esto propicia una interacción enti'c los alumnos lectores. 

Los alumnos pueden ·demostrar,su saber~haccr eomunicnt.ivo entre ellos: mismos y con el 

maestro. Por lo tanto esta actividml.cs favorable a una consta.ntc partic.ipnc.ión. al rcqucrir"de 
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forma alternada el uso de las cuatro habilidades y ni promover In autoevnluación tanto como 

la cvnluadón por parte del profesor-gula en' clase. 

Este análisis no~ ha ayud1do a ~ctci;nin~~ e11 ~ué medida estos texfos son pertinentes 

en el proc~s~ d.; enseÍian~a~np~.;ndiz~jc de' l~ l~ngu~fl"llnc<ls~. c~n miras a_ cúmplir nuestros 

objetivos lingülsticos, ci;municativo~ y cúltul"lllcs:Por l~ nnterlcírmenie ex¡nícsto', y a la vista 

de los res~ltados obtcnidds en· 1a pnlc;:tii:ñ; -pod~~ci~ ~fi~~r q~e esí~ in~i~riái auxiliar es - . ' . \~ ' . . "' - - ' , ' 

plcnamenté operatorio._ , '. __ _.,-
,, ;:~::~ 

Pasemos ahóra a· las propuestas didáctiCris pre:;istas en In dn~e de lengua extranjera, 
' ;:\ 

para precisar de qué m~n~ra se pueden prcscnÍár, cómo se' p~ede llc~ar a cabo la 

trnnsp~siéión ·didáctica y cóino se puede organizar su evaluación.·· ---

Actividades en torno a ~·Les Cyg11es" 

En el ~aso del ~ucnto "les Cyg11es", proponem()s_íictivfdades que van de acuerdo a 

los objetivos metodológicos inspirados en el análisis niirrntivo cle Propp (véanse los anexos 

J, 2, 3 y 4) y en algunos elementos de In semiótica reforeiiciiil. Por esta razón, proponemos 

utilizar dichos documentos auténticos para los nivi:les inÍermedio y avanzado, aunque ello 

no implique que sea imposible usar este texto en el nivel básico. 

El tiempo real de aplicación en clase es de cuatro horas aproximadamente -por 

ejemplo. dos sesiones de hora y media como en In Alianza Francesa o bien cinco clases de 

una hora diaria, con.io en el caso de la Escuela de Turismo del IPN o del IFAL-. Es necesario 

precisar que cada actividad está contemplada para durar entre 45 y 60 minutos, dependiendo 

del grado de dificultad elegido. del tipo ele trabajo que se pidn hacer en clase y-del número ele 

alumnos. 

Para iniciar el trnhajo en torno al documc_nto auténtico_propuest~ en,dase (véanse las 

lichas pedagógicas en el anexo 5). se distribuye el texi~ n l~s ~Jutri~~~ y ~-e ici~pidc q~e a 

partir del titulo y de lns dibujos. que fonnan pa~c del relato, ro.:mulcn hipótcsis·r¿spccto de 

Jo que va ocurrir durante el cuento. Es preciso señalar qué proporcionam,os C:opiiis'"1el texto 

que respeta~ el formutc>- •>riginnl. 
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Después ele haber hecho una primera lecturn del texto, se pide a .los alumnos dividir 

el texto en sus tres partes (introclucción,-c1esnrrollo Y.'conclu~ión);y .. que las ~ombren por 

medio ele un subtitulo ele manera provisional. Posteriormente, los alumnós deben identificar 

las descripciones, las narraciones, los cliálog~s y, si les :es P()Sibie, los .c~1ne~tai-ios o las 

interjecciones encontrados; esta activicl~cl se llevarán cábo_e~ equipos para fncilitnr el 

trabajo y aprovechar más el tiempo real de l~ clase:• Al mi,smo tiempo; ~e· iclentifienn los 

personajes principales y secundarios (humanos o a~inmles), los lugares donde se d,; el relato 

y las expresiones temporales correspondientes a los sucesos; para ello, se propone a los 

alumnos un cuadro en el cu.al aparecen estos elementos para facilitar su búsqueda en el te.xto. 

En la segunda parte ele nuestra transposición didáctica, intentaremos identificar las 

"funciones nnn·ativas intem1eclias", basadas en el análisis narrativo de Propp. La primera 

actividad que deben realizar los alumnos es justificar en qué parte del cuento se da una 

ruptura y precisar en qué lineas se encuentra dicha fractura textual. Después, en equipos van 

n retomar línea por línea tocias las subpartes que conforman el documento literario. Aquí, los 

alumnos tienen que encontrar un sustantivo que resuma cada una de las subpartes con ayuda 

de In nominalización para ubicar las veinte subpartes en el relato el,• Marce( Aymé. 

Tengamos en cuenta que la función del maestro es únicamente guiar y ayudar a sus alumnos 

en el momento ele realizar esta actividad; por ningún motivo él debe imponer ni su visión, ni 

su manera de hacerlo. 

En la tercera pm1e de nuestra propuesta didáctica en torno n "Les Cyg11es", los 

alumnos intentarán definir otros elementos del cuento como lo maravilloso o fantástico a lo 

largo del relato. Para logrnrlo intentarán ciar una explicación del papel que juegan dichos 

elementos en el cuento. Recordemos que esta actividad implica la utilización ele las 

habilidades escritas y orales. Después, pretendemos que el alumno se sensibilice a los temas 

abordados por el documento escrito, iclcntificánclolos, nombrándolos y justificando los 

pasajes don~c se encuentran estos temas. 

Finahne1~te, proponemos algunas actividades centradas en el saber-hacer lingüístico. 

comunicativo y culturai de los alumnos por medio ele In expresión escrita. Dichas actividades se 

lmrim en equipos o '<le manera individual según el número de alumnos en el momento ele 
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proponerlas en clase de, FLE. -La prime,ra actividad consistirá en retomar el cuento d.::sde su 

comienzo hasta la línea 28 y, a partir de la información obtenida y reutilizando la nominalización, 

los alumnos deberán inventar la condnúrición de la historia desde su punto de vista. 

La segunda actividad permiliró responder a la pregunta siguiente: "¿Qué habrían 

hecho los padres de D~lphin~ y Ntarinetie si después de haber regresado a casa, ellas llO 
hubiesen llegado todavía? (snbemci~ q~~ están encerradas en el islote de los cisnes)". Como 

se puede ver, aquí l9s :~'iu~i'io~<cistá~ invitados a crear la continuación y el fin'a1 de la 

historia. Para cerrar é;tíi ~ltiÍii~ fas~ dd trabajo en tomo al cuento, preguntaremos si existe 

una moraleja en el cuento y provocaremos un debate en tomo a Ja moraleja misma ,entre Jos 

equipos. 

Actividades en torno a "A11gme11tatio11" 

Las propuestas didácticas centradas en el segundo documento auténtico propuesto, 

la 11011vel/c "A11gme11talio11", corresponden a un tiempo real de clase de cuatro a seis horas de 

trabajo. Este documento auténtico tiene menos páginas en comparación con el otro, pero ,es 

más largo, ya que la versión original está escrita con una tipografia muy pequeña y a e~pacio 

cerrado. Contiene mucha información de manera sumamente condensada por Jo é¡úe el lector 

debe permanecer muy atento para seguir el hilo de Ja historia. Sin embargo, es un relato fácil 

de leer y de entender porque el autor utiliza un estilo llano compuesto" principafiTie,nté de 

oraciones simples. Es preciso indicar que el trabajo propuesto está dividido en etapasy a su 

vez éstas están clasificadas en actividades a realizar en clase. Recordemos 'mie,vamentc que 

se necesitará el uso de las habilidades orales y escritas de los alumnos, así~ como, sus 

competencias culturales y su saber-hacer comunicativo. 

Para iniciar el trabajo en tomo a "A11g111e11taticm", se pide a Jos alumnos' identilicar 

el título, los personajes, el Jugar donde se desarrolla el relato y la. duración en· el tíc!llpo de Ja 

historia. Por eso en la etapa inicial proponemos como objetivó principal ,saber qué evoca el 

título e identificar la estructura narrativa del documento escrito. En la fase de Ja pre-lectura, 

pedimos a Jos alumnos que identiliqucn a primera vista los diálogos y las descripciones 
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encontrados. Enseguida, deberán precisar cuál es su importancia en la historia que van a leer. 

Esta actividad está centrada en In habilidad oral de los alumnos. 

La segunda actividad consistirá en hacer hipótesis con respecto al título. de In nouvdle y 

a argumentar sus respuestas. Después, los alumnos identificarán los nombres propios encontrados 

en el texto para tener una cierta familiaridad con los personajes de In historia. ' · 

La tercera actividad consistirá en responder a · 1a ··. preg~·ll.ta acc;rcn' del apellido 

"Lcsa11l'e11r" para fonnulnr nuevas hipótesis con respecto n lo que va··a pasar en. In 11oi11•ellc. 

Todas estas actividades se basarán en lo oral o en lo escrito~ co~o lo dete~i~en lo~p;opios 
alumnos o según lo negocien el profesor y los mismos alumnos. 

En In segunda etapa el objetivo consistirá en comprender In situnci.ón inicial de In 

11011vcllc. Para ello, los alumnos tendrán que leer de In línea. 1 ·hasta In linea .45. Una vez 

efectuada esa tnr~a, deberán identificar dónde y cuándo ,se da In·. acción,. así ·como los 

personajes centrales y secundarios. Enseguida, a partir del pasaje dc;>nde los dos hombres se 

encuentran frente a frente, dentro de la tienda, los alumnos tendrán que decir quién comienza 

primero la charla y qué pueden suponer acerca de la situación de Dominique cuando su 

patrón le dice que trabaja de manera cc;incienzudn y que piensa darle un aumento. 

En la última actividad de esta etapa, los alumnos fonnularán hipótesis acerca de lo 

que pasará, partiendo del comentario del patrón acerca de In gran preocupación que tiene por 

su esposa, una mujer muy "débil" de salud. Como podemos ver estas actividades se centran 

en las habilidades escritas y orales de manera altemndn. 

En la tercera etapa, cuyo objetivo sení In lectura de la primera parte dt: In 110111•cl/c, 

los alumnos harán un análisis más detallado para escudriñar lo que pasa en el fuero interno 

de Dominique y su manera de actuar en ese momento de In historia. 

Durante la segunda actividad, los alumnos tratarán.dejustilicár lo.que In orden dada 

por el patrón a su ayudante puede provocar entre los dos hombres. s.c trata n'quf de que: los 

alumnos organicen sus ideas, argumenten y se explayen en grupo ó de m~n.éra individual. 

La actividad siguiente propondrá a los alumnos ld~ntili~n/lns ~l.nco fases en las 

cuales se narra la búsqueda del objeto olvidad~ y de In. ~rueba que debe realizar D~·minique. 
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Estas fases son: "la torpeza", "el encuentro aterrador", "la reacción y la reconstitución de los 

hechos", "un secreto revelado" y "curiosidad y obscsió_n". Los alumnos deberán précisar las 

lineas que componen cada fase del relato y las expresiones que ·r~flcjan la· actitud de 

Dominiquc en cada una de ellas. 

La actividad siguiente buscará que los alumnos re_spondan de manera concisa al por 

qué de la ira del patrón en el momento en que baja el empicado a In tienda. Esto se hará de 

manera oral. Las actividades siguientes están basadas en preguntas muy concretas acerca del 

por qué Dominiquc es interrogado por su jefe, cuál es la pregunta reforrnulada varias veces 

por el patrón, qué provocan las respuestas dadas por Dominique en la mente del señor 

Lcsauvcur y cuál es Ju reacción de Dominique ante esta situación. Todas estas actividades 

ayudarán a los alumnos a organizar sus ideas y a responder únicamente lo que se les pide 

conforme a la lógica cultural de la lengua francesa. 

En la segunda parte de la lectura, fomentaremos que los alumnos elaboren hipótesis 

con respecto a lo que va a pasar más adelante en el relato, a partir de la recriminación hecha 

por el señor Lesauveur a Dominique. Dicho reclamo enfatiza que la señora Lesauveur era 

"virgen y de buena familia" y que jamás habrá de darle un aumento a "u~ hombre que ha 

seducido n mi mujer". Después pasaremos nuevamente a preguntas más detalladas: "¿cómo 

se libró de este apuro Dominique?, ¿qué le reveló a su patrón?, ¿cómo detalla todo lo que 

pasó en la habitación de la señora? ¿en qué momento del. relato el señor Lcsauvcur está 

obsesionado por saber la verdad y el nombre del bribón?" En esta actividad los alumnos 

deberán justificar sus respuestas indicando las lineas donde se encuentra cada pasaje y sobre 

todo la importancia de esta parte de la 11011vel/e. 

L, siguiente actividad se centrará en decir cuál es la nueva tarea encomendada a 

Dominiquc por su jefe y por qué se la a~igna. Después, los alumnos responderán a_ lo. que 

pasó durante la realización de la tarea encomendada, por qué Dominiquc se dejó llevar por el 

impulso del momento y qué significa la expresión "Vo11s le voyez hie11. grand he11<Jt, je 

11 'aime c¡11e l'o11s". Las habilidades en uso son la comprensión escrita y la expresión escrita y 

on1l. 

59 



La antepenúltima nctividnd será explicar· si In torpeza de Domini.que tendrá u·na 

recompensa, definir el papel de Tartufo que juega Dominique y proponer otro título para la 

11011vcllc. Todo 'esto tendrá que ser justificado por los alumnos; 

La última actividad consistirá en la redacción de otro final posib!c,'p;opuesto por los 

alumnos, que contcngalC>s mismos personajes de base y otros .:Oás:''q~b'i¡úierim agregar, 

respetando el. mismo lugar de los hechos y con el número de P,Óginas ·.d~ su 'ágrado. Esta 

actividad se realizará. de manera individual o por equipos de : tres' ~ c~á~rd: personas, 

dependiendo del número de alumnos. 

Con respecto a los elementos de In semántica referencial,' los· alumnos podrán 
~"' ·. 

identificar algunas funciones del narrador como son la función narrativa (contar una historia 

o una anécdota) y la función emotiva (ni implicarse un poco~~: la.hlst~rÍa .. como en el caso de 

la 11011\'ellc "A11gme111atio11"). Haremos la pregunta con r~sp~ct~·~l·'nnrrador: "¿qué suceso 

cuenta éste último y cómo lo cuenta?" Para ello es nc~esario''. que '1os alumnos detecten In 

persona que cuenta la historia y su posición ante lo que 'cuenta, si es omnisciente o está 

inmerso en el universo del relato. Estas preguntas se harán c.o'nforrnc se vaya avanzando en 

el trabajo en tomo ni texto y una vez que se hayan Jctenlifnado los personajes, el lugar 

donde se dan los hechos, el tiempo de In historia, el clímax y el desenlace. Siempre que. los 

alumnos den su punto de vista sobre el narrador, tendrán que justificarlo e indicar las lineas 

o partes especificas en cuestión. 

La última fase de la secuencia pedagógica corresponde a la evaluación de las cuatro 

habilidades a partir de los textos propuesÍos y de los resultados obtenidos por los alumnos. 

Es necesario mencionar que se tratará de dos tipos de evaluación, . la· fomativn y In 

certificativa. La primera se llevará a cabo durante el desarrollo del ·curs~' y 'i'a segunda se 

realizará al final del curso, n partir de los trabajos clabomdos por lo~·alÜmno's·y\luiante los 

debates que cerrarán todas las actividades propuestas. 

ror supuesto, las actividades que proponemos en clase de .lengua cxtrarijcrn están 

sujetas a modificaciones dependiendo del objetivo metodológico .del m~c;t~o.· cÍc los 

intereses de los alumnos y del número de p:111icipantes. La manera de aplicarlas depcnclcrá 

tanto del tnacstro con10 de los almnnos. No se trutn de ºrecetas de cocina" sino de unn fornrn 
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de trabajar las cuatro habilidades con la ayuda de textos auténticos, para poner en marcha el 

saber-hacer lingüístico, c~municativ'o e. intcrcu'hural de los alumnos de nivel intermedio y 

avanzado en cualquier institución cduca.tiv_a _donde se cn_señe_cl FLE; 

CONCLUSIÓN. 

A lo largo de este análisis hemos intentado esclarecer algunos aspectos relativos a la 

utilización de textos literarios cortos en clase de FLE. Sólo hemos abordado ciertos aspectos, 

ya que la problemática expuesta a través de nuestra pregunta inicial es extremadamente 

compleja. Hemos también visto que todo texto literario puede ser objeto de diversos 

enfoques y análisis. Por ejemplo, alguien que busca un modelo perfecto por imitar propondrá 

la traducción como ejercicio; mientras que otra persona querrá completar los espacios en 

blanco con elementos gramaticales o de léxico en un texto dado; habrá quienes buscarán en 

el relato fórmulas mágicas para resolver los problemas de sintaxis y de morfología ·en la 

lengua extranjera, cte. Ello obedece a que todo texto literario es un fenómeno heterogéneo, 

que ninguna definición logra precisar, tal como nos lo han mostrado los enfoques abordados 

en el segundo capítulo de nuestra investigación. 

Tras intentar explicar el canon de los géneros en la literatura francesa por medio de 

una breve reseña histórica, nos cn1pciimnos en proporcionar clcrnentos acerca de cón10 

detenninar lo que se entiende actualmente por relato, cuento y 11om•e//e. Según pudimos ver 

en el capítulo ll, estos géneros pueden ser definidos por el número de páginas, de lineas, de 

palabras; o bien en función de la nan11ción o de la descripción; incluso por la acción de los 

personajes. la csciitura o el estilo, cte. A pesar de dichas divergencias, que hacen imposible 

dcli1nitar cada ténnino de una vez por todas, logramos identificar ciertos indicios del relato. 

del cuento y de In 11011\•el/e para poder. de esta numera. precisar su importancia en el nula. 
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Como pudimos observar en el capitulo lll, la utilización de textos literarios en la 

clase de lengua es realizable y operatoria, y .fomenta. una interacción_, entre los textos 

literarios y los alumnos-lectores; proporciona además; dlferentes elerrí6ntossocÍoculturales, 

asl como herramientas lingüísticas y comu'nicativas. pa.:i; ayuda/al mejoramiento de las 

cuatro habilidades. 

Al ofrecer una nueva propuesta metodolÓgi~a·· basada en el análisis narrativo de 

Propp y en algunos elementos d.: l~ seltliótica ref~rencinl, mediante su aplicaciÓll en el 
- -, : . ~ - - ' . - - , 

cuento intitulado "Les Cyg11cs" y en lii. 11m1vcl/c intitulacla "Á11g111e11tatio11", quisimos 

demostrar que podemos recurrir a la · teoriá literaria para posteriormente aplicarla en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las l~ri~uas. vivas. También, intentamos subrayar que el 

texto literario puede llegar a .ser interesante, constructivo; eficaz .y ameno; en efecto, los 

resultados suelen ser positivos cuanclo se sabe atraer la atención de los alumnos para 

posteriormente conducirlos hacia In búsqueda del famoso placer del texto. 

Por lo tanto, podemos pensar que de ese placer dependerá el éxito o el fracaso 

obtenidos en un curso de FLE. Es preciso insistir aqul en que yn hemos piloteado estas 

propuestas didácticas ante diversos grupos de alumnos de la Escuela Superior de Turismo 
·.- ' 

del IPN y de la Alianza Francesa; los textos propuestos han sido del agrado de los alumnos, 

los han motivado y han provocado la curiosidad por leer más obras literarias por su cuenta. 

Ante los buenos resultados obtenidos hasta ahora, consideramos que los postulados que 

sustentan esta investigación pueden enriquecer de la enseñanza-aprendizaje de cualquier 

lengua viva. 
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ANEXO l. 

Las treinta y una funciones del cuento según Propp 

Esta apertura es seguida de las funciones siguientes 18
: 

l. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa (definición: a/eja111ie11to, 
designado por P)19 

11. Al héroe se le notifica una prohibición (definición: prohibició11. designado por y) 

III. La prohibición es transgredida (definición: tra11sgresió11, designada por B) 

IV. El agresor intenta obtener información (definición: i11terrogació11, designada por e) 

V. El agresor recibe alguna infonnación sobre su víctima (definición: i11.for111ació11, 
designada por 1;) 

VI. El agresor intenta engañar a su víctima pura ampararse de ella o de sus bienes 
(definición: engwio, designado pon¡) 

VII. La víctima se deja engañar y de esta manera, muy a pesar de ella, ayuda a su 
enemigo (definición: complicidad, designada por O) 

VIII. El agresor daña a uno de los miembros de la familia o lo perjudica (definición: dwio 
o pe1j11icio, designado por A) 

Villa. Hace falta algo a uno de los miembros de la familia, uno de los miembros de la 
familia tiene ganas de poseer algo (definición:.J(t//C/ o cC1re11ciC1, designada por CI) 

IX. La noticia del daño o de la carencia es divulgada, por medio de una petición o una 
orden (definición: mediación, momento tic 1ra11siciti11. designado por B) 

X. El héroe-buscador acepta o decide actuar (definición: co111ie11=0 de '" acción, 
designado por C) 

XI. El héroe deja su casa (definición: partidC1, designada por t¡ 

0
' Estas funciones han sido el resultado del am\lisis de un corpus de cien cuentos di.! had<1s rusos. los cuales ya 

hahhrn sido clasificndos por Afünasicv. y n partir de los cuales Propp propone su esquema de la morfología del 
CUC..'lllo. 

1
'
1 El tn.uluc1or ni francés utilizó para designar las füncioncs los simbo los prc!'>cnrndos 1..·11 In c.:dición en inglés del 

lihro tic Prnpp. invirtiendo lmicumcntc las designaciones XVII y XVIII. 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

El héroe se somete a una prueba, un interrogatorio; un ataque, etc., que lo preparan 
a Ja recepción de un objeto o de un auxiliar mágico (definición: primerafi111cid11 del 
elo11aelor, designada por D) 

El héroe reuceiona ante sus pruebas (definición: reacdó11 ele/ héroe, designada por 
E) 

El objeto mágico es puesto a la disposición del héroe (definición: recepció11 ele/ 
objeto mágico, designado por F) 

El héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde se encuentra el 
objeto de su búM¡ueda (definición: elesp/aza111ie11to en el espacio, e11tre dos rei11os. 
1•iaje con 1111 guía, designado por G) 

El héroe y su agresor se enfrentan en un combate (definición: combtlle, designado 
por lf) 

El héroe recibe una marca o distinción (definición: marca, designada por f) 

El agresor es vencido (definición: •·ictoria, designado por J) 

El daño inicial es reparado o lo que hace falta es satisfecho (definición: reparación, 
designado por f...} 

El héroe regresa (definición: regreso, designado por .l.) 
El héroe es perseguido (definición: persec11ció11, designada por Pr) 

El héroe es socorrido (definición: socorro, designado por Rs) 

El héroe regresa de incógnito a su casa o a otra comarca (definición: llegada de 
i11cóg11i10, designado por O) 

Un héroe falso hace valer pretensiones mentirosas (definición: pi·etcmsio11es 
11w11tirosas, designadas por L) 

Se le propone al héroe una tarea dificil (definición: Wret1_~1/f,cit, d~signada por A[) 

XXVI. La tarea es realizada (definición: lt1ret1 ret11izaclt1, designado por N) 

XXVII. El héroe es reconocido (definición: recm10cimic11to, designado por Q) 

XXVIII. El héroe falso o el agresor es desenmascarado (definición: desc11hri111ie11to, 
designado por Ex) 

XXIX. El héroe n.-cibc una nueva apariencia (definición: trc111.if¡g11ració11, designado por'/) 

XXX. El héroe falso o agresor es castigado (definición: castigo, designado por U) 

XXXI. El héroe se casa y asciende al trono (delinición: 111atri111011io, designado por JI'') 

Es importanle señalar. como lo hace Propp. que hay acciones de los cuenlos que, en 
un contexto aislado. no se sornctcn a esta clasilicación ni se dclincn por ninguna de estas 
funciones. Por eso. el autor lus designa por Y. Adcmós. ninguna fünción excluye a otra:_ las 
funciones pueden ser agrupadas en parejas, por ejemplo prohibición-transgresión, 
intcrrogntorio-informncilm. cnmhatc-victoria. pi:rsccucicln- socorro. etc. 
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Otro elemento importante remite a las asimilaciones. Las primeras son explicadas 
como la influencia de algunas fonnas en las otras. As!, entre los ejemplos citados, tenemos el 
del héroe que quiere casarse con la hija de un ondino (nombre dacio a las divinidades de las 
aguas en las mitologias germánicas y escandinavas). Para evitar una cualquier dificullad. 
Propp nos propone un criterio para delimitar con más precisión estos elementos. Ello es 
posible si adoptamos el principio siguiente: definir las fünciones según sus consecuencias. 
Entonces. si fa realización de la hazaña es seguida de la recepción de un objeto mágico, se 
trata de una prueba del héroe impuesta por el donador (D 1 ). Si dicha realización es seguida 
de la recepción de la prometida y el matrimonio, se habla de una tarea dificil (M); de esta 
manera podemos distinguirla de otras funciones. 

Es importante asimismo considerar la doble significación morfológica de la misma 
función. que se describe como la aplicación de las mismas fonnas a funciones diferentes. Es 
decir. una misma fonna puede desplazarse cobrando una nueva significación o conservando 
su antigua significación. Pero para obtener un análisis más confiable del cuento, debemos 
tornar en cuenta otros clcn1cntos como los llamados ºauxiliares" que siivcn de nexo entre las 
diferentes li.tncioncs, o sea todas las infonnaciones que durante el desarrollo de la acción, 
unen una función a otra. Éstas pueden clasificarse como infonnacioncs directas. a través de 
una conversadón entre el protagonista y el antagonista, y pueden igualmente ser intercaladas 
en lns funciones más diversas. Las infom1acioncs se obtienen mediante munnuracioncs. 
diúlogos. objetos parlantes. la "is ta aguda del personaje ... También hay que tomar en cuenta 
las ocasiones en que se apona un objeto. o un ser del más allá conduce a los seres humanos 
cte.: las cuales son designadas con el símbolo,,. 

Un punto importante es la repartición de las funciones entre los personajes, aun si 
este no es el objetivo principal de Propp al proponemos su esquema morfológico del cuento. 
Así. él dice que numerosas funciones se pueden agrupar en ucsfcrus" correspondientes a Jos 
personajes que las realizan. es decir las llamadas esferas de acción. En el cuento las 
encontramos clasificadas como: 1. In del agresor, 2. la del donador, 3. la del auxiliar, 4. la del 
personaje buscado, 5. la del enviado, 6. la del héroe, 7. la del folso héroe. En breve, hny 
solamente siete personajes y las funciones (a, p. y, li, c. ¡;, 1], OJ están distribuidas entre los 
personajes. 
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ANEX02. 

Las secuencias del cuento según Propp 

Retomemos, ante todo, los procedimientos de unión de secuencias por medio de los 
esquemas siguientes: 

1. Una secuencia sucede irunediatamente a otra: 

l. A !--------------------/ .Wº 

11. A /--------------------/ W2 

2. Una nueva secuencia comienza-~ntes·d~que la anterior haya tenninrido. La acción es 
intenumpida por una secuencia. cpisódicai Al finalde este episodio, la primera 
secuencia continúa y se acaba: .. , .. · •·· · 

1 ·A l---~~------~~~---0-~I 01.;;.:L:'..'.;; ..... ;:'..:: .. :.J K /--------------------/ Wº 
lI. a /-~~~-~L~L~:~~: ___ ¡ I< e 

3. El episodio puede ser intcITÚm.pido a· su vez, obteniéndose entonces esquemas 
relativamente complejos: · .· ·. · · · · 

1. 1----------------1 ..................... .1----------------1 .................. ./-----------------/ 
11. 1------------------1 ..................................... ./------------------/ 
lll. /------------------/ 

4. El cuento puede comenzar por dos engaños cometidos al mismo tiempo, de los 
cuales uno puede ser totalmente reparado primero, mientras que la reparación del 
otro se efectúa más tarde. Por ejemplo, si el héroe es muerto y le roban su objeto 
mágico, primero se averigua el asesinato y después el robo: 

l. /--------------------/ Ko 

A1• { 

ll. / .........•........•.....••.. !--------------------/ K1 

5. Dos secuencias pueden tener un mismo final: 

V 111. 1--------------------/ ................................... ¡ 

IX. /--------------------Í 
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6. Algunas veces, hay dos informadores en el cuento. En medio de la primera 
secuencia, los héroes se separan. Se separan delante de un poste con indicaciones o 
predicciones, éste sirve de disyuntor, designado por el signo (<). Al separarse, los 
héroes se transmiten n menudo un objeto gula; designado por el signo (s): 

n. l--------------------/ .......... -......... : .............. 1 

1.1--------------------ls < } /--------------------/ 
m. ¡ ................................ .1--------------------/ 

74 



ANEX03. 

"Appendice 111" (Propp, 1970: 163-170) 

Appendice llI 

LISTE DES AllRfviATIOt'S. 

Partí~ INiparatoir~. / 

a situa.tioa initialC'; 
fJ' éloigncmeot des parca1s; 
pt mort des paren1s: 
/P é!Oigncmcnt des cnr:mts: 
,.i intcrda.ion: 
r ordn:: 
6' tr:1asgression de l"inrcrdic .. 

tioa: 
62 cxéculioa de rordrc: 
e' ragf'CSSC'Ur lntcrrorc fo lu!-

ros: 
¡: Je Mros inlcrrogc l0:1grcs

scur: 
éJ intcrrog:ilion pu une ticrcc 

pcrsonne. ou ;1utr~ cas 
scmbl:lb?:s; 

.;1 J'3g;rcsse'..lt r~oit l"infor· 
m:uion sur le héros: 

.;: le héro~ rc~oit l'lofor· 
r1\3tion !Uf J"agrcsscur; 

.:' :JUlfC':OL.~-;; 
•1' lcnr:ith·c= de pcrsuasion de 

lº:i¡:rC'UC'ur anc lºintcntion 
di: tromrcr sn victime: 

''! Ulilis.'llicn de moycns ma· 
giqucs p:!r ragrcsseur; 

,¡ autres r . .,nnrs de lrom
pcric: 
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164 YlaJimir Propp 

o• le Mros W.eit A la propo
&itioo de J'a¡rcsseur; 

O' Je h~ros so soumct mbnf· 
quemcnt l l'aaion maai· 
Ql'C; 

,,. Je M:ros se soumct ou rb· 
git rn6:aniquemcnt 1 fa 
troapcric de ragrcsscur; 
mtf'Ut prbatablc au cours 
du pacte trompcur. 

A-MCfait: 

A 1 cnl~vcmcnt d 'un -!trc huma in; 
A' cnl4!:vcment d'un auxiliaire ou d'un objct magiquc: 
Aª ~paratioo forc6: d'avcc raux.ilizi~; 
A' vol ou dc:structioo des scmcnccs; 
A' vol de Ja lwnib'e du jour: 
A' autrc:s íormcs de vol; 
A' mutilation., aYC'.1glemcnt; 
A' Wsparltioa provoqu6c; 
AVII oubli de b. fianc&; 
A' iníormatioo c.x..igb: ou c.xtorqub:; Ja victime cst cmmcn~: 
A' cxpulsioo; -
,AlO abandoo sur l'e:.u: 
Aº cn\orccllcment. transrormation: 
Au substitutioo; 
A" ordrc de tuer; 
Au mcwttt; 
A 1' cmprisonoemeot; 
A1ª mcuacc de mariagc fon:é; 
AXVI • Ja mémc chosc entre paccnu; 
A1' caoniba.Jismc ou mcnace de cannibalismc; 
AXVll la mC:rne chosc entre parcnl~; 
Aª vampirismc (maladie); 
A'' dédaratioo de gtJCrTC; 
ºA snnt des formes Jites l Ja chute d'lvan poussé au íond d'un 
prk.ipic:c (mtfait de la scconde séquencc). c•cst·i\-<iirc a ccllc 
chute aecomp:agnte de l'cnltvcmcnt de la fianc~ (ºA 1). de l"ohjct 
ou de l'auxitiaire magiquc (ºA1). c1c. 
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Morphologle Ju CO."lfe 

a - Manque: 

a• d"une fiancéc, d"un Ctrc humain; 
a 11 • dºun au~iliairc. dºun objct maglquc: 
a3 dºuno curiosili; a• de l°C%UÍ ;k Ja mort (1 l'amour); 
a5 dºargcnt. de nourriturc; 
a• sous d'autres formes. 

B ~ Midialion, moment de liaison. : 

s• appel; 
8 1 cnvoi du hiros; 
iP au1orisation de partir donnée au hCro;: 
B' annoncc du mtrait sous divcrscs formes: 
B* Je húos cst cmmcni; 
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~ Je húos ipargno ou Jai~r partir un animal ou une pcrsonnc: 
B" chant plaintif. 

e - DCbUt de roPposition ü J"agrcssc-.::-

f - Départ du hiros. 

D - Prcmitre fonction du donatcur : 

0 1 mise a l"iprcuvc; 
D 1 sa1utation, qucstions; 
CfJ demande de scrvice 1 rcndrc aprCs I;; mort; 
D' un prisonnicr demande qu"on le libere; 
0 D' Ja m!mc chose, avec un cmprisonncment préalablc; 
D' demande de gr.ice; 
O- demande de panagc entre pcrsonn:ttes qui se disputcct: 
d 1 dispute :.a.ns demande de parta.ge fcrmu1fc; 
e;., aulrcs demandes: 
"D' Ja mémc chosc, Je dcm<indcur itant mis pri:tlablcmcnC 

dans une situation dºimpuissaric:c: 
J' le donatcur cst dans une situalion dºimpuissancc mais ne 

formule aucunc demande: possi?>ilité de rcndrc un scrvice: 
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tcnlative dºaDéaotir Je héros; 
ba1aillc avcc ua doaucur hostüc: 

Y/aJimir ·Propp 166 

D' 
Dº 
D'º propositioa d'un objct magiqu.: rn khaaBC d•autrc 

e hose. 

E - Rtactioo du bl!ros 

El ~prcuv: r~ussic ¡ 
E' rlpoose aff1ble; 
E3 servicc rccdu au mort; 
E' liWration du prisonnicr; 
E• la arica cst 1ecord6a; 
V partage entre les qucrcllcurs; 
&VI Je htros trompe ccux qui se qucrcllai~:it; 
E' divcrs E.Utres scrviccs rcndus, dcmaoc!cs rcmplics, actioos 

picuscs accomplic-s.: 
E9 la tcntativc de dcstn..iction c\l détourr.<!c, etc.: 
E9 vk:toirc sur Je donatcur hostilc; 
E1° trompcric au cours de l'Cchan¡o:. 

F - Un objct magiquc ~• mis a la di~posi~ion du héros : 

F1 l"objet est lransmis: 
r don ayant une valcur ma1éricllc: 
F2 le licu oü w: trouvc J"objct maciquc ~t indiqué; / 
P l"objct rnagiquc cst fabrique; 
F' il se vcrui. s 'achC.tc; 
P, on le fabrique sur commiindc; 
,.-. le htros Je trouvc; 
r i1 •ppa.ra.lt spontanémcnt: 
FVI il son de 1crr-:: 
F1 l"objc:t magiquc se boit ou se manee; 
F9 l"objet magique cst volé par ?e h~ros; 
~ l"auxiJiairc magiquc orfre ~s !i.Ctviccs. se mela 1 .. disposhion 

du hbos. 
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Morpho/oglt! Ju conl~ 167 

f' la mlme chosc sans formule dºappcl c~c le t~mps v!cndra 
oü je te scrai utilc , •• c1c.) -
rcncontrc de l"au~iliairc. qui proposc ses ~rviccs. F', 

G - Transfcrt jusqu"a'.J licu fix~ : 

G' vol dans tes airs: · 
(jl ·transpon 1 chcval. port~sc: 
G' on conduit le, h~ros: · 
a• on lui indique· 1c chcmin: : . 
as Je h¿ros "utilisc des ,moycni de communicatioa :immobilcs: 
,,.. ,1c ... trnc~ !'.,nal:rnlc" in,Jiq11C"nt le chcmin. 

H ,;_ Comb3t contrc le méch~nt :· 

· 11• comh;it e~ plcin ch<1mp; 
1/2 comp!1ilioñ: 
ni jcu aux car1C1: 
H' peste (cí. n• 9J). 

/ -- Marque imposéc au héros· : 

J' marque' imposéc sur le corps; 
¡i don d"un anncau ou d"un mouchoir: 
¡> autrcs formes de ºmarque. 

J-- Victoire sur ·l"<1grcs.scur : 

J' vktoirc au coun du comba.t: 
~J' victoirc sous une íormc n~ga.tivc (le faux. h¿ros n"acccpte 

pas le combat. il se cache, et Je h¿ros rcmportc la victoirc); 
J" victoirc ou su~riorit¿ dans ta compCtitio": 
J> gain aux Ql1cs: 
J• susXriorit~ pcndant l:i rcstt: 

0rw---



168 Y/atlim/,. Propp 

J' lºagrcs.scur cst 1ui! S3ns combat; 
J 1 cxputsion de l"agresscur. 

X - Réparation C!u mUait ou du manqu: : 

K' prisc immc!diuc utUiunt la force ou b. rJsc; 
KI la m~mc chose, un pcnonnagc ob1ige2 .. :u l'autrc l ctrcctucr 

Ja prisc. 
K' Ja prise cst c!rcctu~ par plusicurs auüi.aircs l Ja fois: 
K' prise de ccrt.ain.s objcts avo: raidc d'un app;lt: 
J(• Ja riparation du mUait cst le rtsultac immediat des oclions 

pr~dcntcs; 
K' Je mUait cst réparc! instantanll!mcnt g:icc o\ Putilisation de 

l"objct magiquc; 
x• il cst porté rcmt:dc a fa pauvrcté g:i;c i l"utilis.:uion de 

l'objct magic;uc: 
K' chas.se: 
x• ruplurc de l'cnsorccllcmcnt: 
x• rtsurrcction; 
xrx la mémc chosc avcc rcchcrchc prb.lablc de re.a.u vivantc: 
x10 Ji~ration: . 
KF répa.ration sou.s une des forme$ de F, c'CSl•l..dirc : KF' -

l'objct de la quCtc cst trammls; XF'-l'cndroit_oU ~ trouv_c .. 
19objct de la quCtc cst indiqué, etc. -- .. -

l - Rctour du hé:r01. 

!',. - Le héros cst pounuivi 

Pr1 vol dans les airs: .. p,.• le coupablc doit l:lre livR; 
P~ poursuitc avcc une ~ric de · transronnalions en divcrs 

anlmaux; . · . . 
Pr• pou.nuitc avcc: transfonnation en objeu ~ttrayants; 
P,A tcntalivc dºavalcr Je hll!ros: 
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J.forpJro/ogie Ju cont~ 

Pr• tentativc de supprimer le héros; 
Pr' 1cntativc d•aballrc un arbrc en en rongcant 1: \ronc:. 

Rs - Le héros cst sccouru : 

Rs1 fuilc rapidc: 
Rs2 le ht:ros jcuc un pcignc. c:tc:. 
R.r fuite avcc transfonna1ion en églisc. cte. 
Rs' fuitc au cours de la(iucllc Je héros se cache; 
R.f$ le Mros se cache chcz des forgcrons; 
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R.s,. s.éric de trcnsformations en animau"• en pi a ni es e( en pic11n: 
R.r' le ht:ros résislc ¡\ ha lcntation <les objc1s a1trayan1s: 
~ Je ht:ros khappc ¡\ la tentativo de lºavalcr: 
Rs' le hf!:ros khappc 1 la 1en1ativc de le luc:r; 
Rs'ª saut sur un autrc arbrc. 

O - Arrivéc lneognito. 

L - Prétcntions mc:nsungCrcs du tau" hérns. 

J.f - Tache difficilc: 

N - Accomplls.scmcnt de la ~üc:he : 

ºN accomptissemcnt daos un dé:lai fü.é. 

Q - Rcco_nnaissancc du héroo;. 

Ex - Le raUx hé:ros cst démasqué. 

T - Transfiguration : 

T' nouvc:llc apparcnc:c corporclle: 
T1 constructlon dºun palais: 
~ nouvC3UX \'l:tcmcnls: 
r• formes humorisliqucs el rntionalisécs. 

U - Chátimcnt du faux hfros ou de l"agresscu; 
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wa. - Mariagc et montée sur Je trOne 

w 0 ma.rlage: 
w. moatb: sur lo trOnc; 
w1 promes.se de mariagc¡ 
~ m.ariag" recouvclé: 

V/,záimir Propp 

,.a n!rributlon eu araent (~ Ja place de la main de la prin=se) 
et aut.res formes d'enric:hissemect au déooucmcnt. 

Y - Formes obscures ou emprunt~. 

< - Sipa.ratioo. dcvant un Polcau indicateur. 

1 - Tn.usmis.sion d •un objct sigoalisatcur. 

Mot. - Mollvations. 

§ - Liaisons. 

pos. - résuhat pcsitiC de Ja fonction; 

n~g. -- ·r~ultat n~gatir de Ja_ fonction: 

contr._ - rtsu,lla~ _Op~ ~ la_ ~igñi6cati0n de la íonction. 
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ANEX04. 

Análisis morfológico de "Les Cyg11es" 

El primer descubrimiento que deben hacer los alumnos es identificar el relato como 
un todo bien organizado y coherente en el cual se distinguen varias fases: un inicio, un 
desarrollo y un final. 

Así, encontramos la parte introductoria de In siguiente manera: situación inicial u. 
"Les pare11ts partirent po11r la 1•ille ele tres bo11 111ati11 et clire11t CllL'IO petites e11 q11ittant la 
ferme: -No11s re11trero11s q11 'ci la 1111it. Soyez sages et s11rto111, ne 1•011s éloig11ez pas de la 
111aiso11. Jo11ez clcms le pré. clcms le jarcli11, mais 11e trm·ersez pas fa ro11te. Aft! Si jama is vo11s 
travcrsez la route, gare ci t.•cnts c¡11t111</ 11011s rc111rero11.'i·! ºAquí. poden1os ver la prohibición 
"[lly" (l. 1-6 : 169). "Lorsq11e i\Iari11ette apert;lll ele /'ali/re coté 1111e petite chevrette bla11che 
qui marchait dt111s les champs. Dclphine 11 'eut pa ... ; le tenrps ele retenir st1 saur qui avait 
.franchi la route c11 trois c1~jc1111hées et courait déjli 1•crs la chcvrctte". Es la función de la 
transgresión "li" (l. 51 ). 

"~Je l'ais vous cxpliqucr. Quand 011 11 'a pas de parents, com111c moi, 011 \'a cuu: 
re11clez-vo11s eles e11fi111ts perc/11s pmw es.mye1· ele tro11ver 1111e famille. [ ... ] Mais, comme je 
m11s le clisais. j'ai bien pe11r d'c!tre en retare/ [ ... ] Vo11s comprenez, je s11is petit. [ ..• ] Ah! 
Vraime11t, je n 'ai pas bea11co11p cf'espoir cf'arrÍl'er. A11ta111 clire q11e je n y compte pas. Si 
j'amis ele grmulesjambes comme les 1·6tres, bien stir •.. " (l. 66-92) Es decir que ellas desean 
saber por qué los animales tienen prisa por ir "au rc11clc=-vo11s eles e11fa11ts pcrdus"', he nqui 
lo que se llama el motivo "Alot", (l. 74-79) y al mismo tiempo se trata de la carencia "CI'' o 
la bí1S1111cdn (l. 90-92). 

Entramos aquí al desarrollo. 

"-Pctit cltie11, clit e11jin De/phi11e. si je te porta is j11.w¡11 'c111 rc11clez-vo11s des e11jc111ts 
perdus. crois-111 que 111 arri\•eras as.vez tót? -Oh, oui, clit le pctil chien bla11c, vous pc11scz 
m•ec 1•os grwulesjambes!" Estas líneas nos presentan la tarea por hacer, "M" (l. 96-100). 

"-Alors, parto11s toril d<! suite"', es la partida de las heroínas, "T" (l. 1O1 ). 

"-Je ne sais pas, je 11 :v suis jc1111ais alié. AJe1is. l'ous \'oyez ce/le pie qui vo/e dewmt 
1uJ11s. lci-has'I C 'es/ elle c¡ui me 11ro11tre le che111ii1. Vous pouvez la suivre sc111s crC1i11te. Elle 
11011s co11c/11ira juste ci / 'e11clroit". Aquí nprccimnos el objcto-nnirnnl puesto a su 
disposición "F' (l. 104-108) 

"Le petit chien h/a11c • 'éwit emlormi des le départ clmts les hras ele Delpltitie. // ne 
s 'é,•eil/a que cleux lwures plus tare/, CCJ111111e '"' arriw1it "" bCJrc/ el 'un granel étang. la pie l'illl 
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se poscrsur l'épt1ule de Marine/le, •. [et dit t1u revoir]" (l. 113-120). Esta parte nos muestra 
lo que se llama la transferencia hasta el lugar indicado, "G". 

-To11t ci co11p, t111pres cite b11isso11 oii elles étaicmt assiscs, un cygne, sortit des 
rosemL< et vint droit sur elles. JI e11t un regt1rd sévere et de111mult1 d'une voix seclre: Enft1nts 
perdusr Es la aparición del agresor que interroga o las heroínas"&" (l. 141-143). 

--Allendez, protesta Delp/rine, il ft111t que je l'OllS explique ... " Esta respuesta 
representa lo reacción de la heroína, "E' (l. 152-153). 

--Lt1issez-111oi \'OllS dire ... -Si/ence! Le cygnc, / 'wi/ méclumt, allo11get1it déj<i son 
grand cou, et son bec 111enw;t1it les mollets des petites". He aquí un intento de persuasión 
del agresor "1]'' (l. 162-165 ). 

·•E.ffrt1yées. les petites n 'oserent pt1s résister dcn•antage et monterent sur le mdet111. 
Les de1L< cygnes pt1rtirent mLVsitot et, gt1g1u111t le mi/ie11 ele / 'étang, nt1gere11t en clirection de 
/ 'i'le". Es lo que se llama sumisión del héroe ante el engaño del agresor "O" (l. 164-167). 

-Au bo11t d'un quort d'/ie11re c/'attente, Delplrine avisa 11n vietL< cygne [. .. ] 11 
111arcliai1 en dodelbwm ele la tete t1\'ec 1111 air de bmrté. Voyant Delp/rine .faire 1111 geste 
cl'appe/, i/ a\•ani;a et dit a/moblement: [ ... ]"Vemos en esto parte la función del donador "D" 
(l. 193-198). 

··De/phi ne et ,\1arine//e qui se voyt1ient cléjci libres, s 'am11st1ie111 de son e111bt1rras". 
Es la función de liberación del héroe "E•" (l. 309-311 ). 

··Le viem: cygne se posa sur /'c!tcmg et. tandis q11 'i/ tenait son bec.foncé dans l'ea11, 
De/p/ri11e luí canta co111111e111, t1vec lvlarinellc, elle avait trm•ersé la ro11te nw/gré la dé.fense 
eles parcttts, et ce qui en était tul\'t!llU. Q11a111 elle eut /out clit, il s 'est n1is ci nagcr \•ers le 
111i/ie11 de l'étcmg en sijjlcmt c/11 p/11s.fort q11 'i/ pu11mit [ ... ] Voilci cle11xfil/e1tes qui ont e11 la 
bolllé el 'appurter j11sc¡11 'ici 1111 pctit chien blanc cnplrelin et vous les récumpensez en les 
retent1111 priso1111ieres!" Vemos confinnada la función del donndor "D" (l. 370-375). 

··-s¡ jamais les perites son groncléc.>i par Jcurs parcnts, pro11011~a le vic1L-r cygnc les 
entrai11a11t \'ers /'ile. ma/11e11r ci vous! En arrivant auprCs eles perites, il commanda: 
-Dcmanclez parc/011 ci p/ei11 cou! Alo11ta11t sur le rivage, les cyg11es se couc!rerent tlevant les 
petites et, c/'1111mi!me111011,·cme111, posCrent leurs long.,· cous ci p/at sur le sof'. Encontramos 
la función llamada c11sti110. "U" (l. 385-395¡ . 

.. -Et mai11te11a11t, préparez-moi l 'e1ttelage ci cinc¡ et c¡ue pas 1111e mi11111e ne suit 
perclue! 1Vous ccnu/11iro11s les cleux e11fa11ts par le bie_fjwu¡u 'ci la ril•ii!re el 11011s remo11tero11s 
la ril•il:re jmq11 'c111 point le plus pmclre ele la mute". Se trata de Ja función Jlnmada 
rcparnción del daño "IC' (l. 397-401 ). 

"-Vuilci qui complique bien les e/roses, 111111·11111m le 1·ictL\° cygne. 11 m firlloir 
gag11er c/11 l<!mpN. Laisse=-moi .faire. Passa111 sur la ro111e, il se mil ci cmwir derridre les 
parents en criant: -/Jo1111es gens! N'a\•ez-1•011s ríen perc/11 en chemin?" En esta pa.rtc vemos 
como las hcroinas son socorridas, "Rs". por el viejo cisne (l. 459-464). 

""A/or.\·, il se 111it ci clu1111er, co111111e .fiJ11t IC!s c:i•gnes c¡1u11ul if.,. 1·0111 mourir. Et so11 
clumt était .,.¡ beau qu 'ci / 'e11te11clre, les /armes 1·e11aie11t clan.,· les ,v'eux. Sur la route hw 
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parents s 'étaielll donnés Ja muin et, scms prenclre garcle c¡u 'ils 1011maie11t /e dos ci lu 111aiso11, 
s 'en a//aie111 a travers les chumps ci la re11co11tre ele Ja voi:r. Longtemps apres que le cygne 
eut cessé de c/Ja11ter, i/s n1archaic11t encore da11s la rosée et ne pe11saie11t pas ci rentrer,,. He 
aquí la realización de In turra, "N" y el éxito "W .. ', (l. 529-538). 

En lo que respecta al final del cuento, encontramos el regreso"!", al leer: "Dans la 
c11isi11e, Delphine et Marine/le cousaielll so11s la lampe. Le co11verl étail mis et le fe11 
al/11111é". Este es un resultado positivo de In acción, "pos." (l. 539-540). 

En breve, he aquí el esquema morfológico de este cuento: 

a f3 y o mot. a M C j FG e E r¡ 0 D E4 U K Rs N Wº ! pos. 
Según hemos podido comprobarlo aquf, las funciones identificadas por V. Propp en 

los cuentos rusos son operatorias en la mayoría de los cuentos modernos, como en este caso 
los de Marce) Aymé. 
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ANEXOS. 

Análisis morfológico de "A11gme11tati011" 

La situación inicial ·•u" la encontramos de la línea 1 a In línea 5: "Á quanmte cinq 
cms. la elroguiste amit pris le mal el'amour et épousé une vierge.fragi/e. La elroguerie était 
bien acha/mulée; Antoine Le.rnul'eur y m·ait succéelé son perc. Le commis blond et maigrc 
était ele /"cspCcc dé\•oru!c qui ne c.:0111udtja111ais sa 111yupie. Un matin, A11toi11e Lesa1t\•c11r ... " 

Podemos ver después, la prohibición o la orden "y" (l. 49-55): "J'ai oublié de 
dcscenclrc le sac de mo111u1ic. clit-il. Alo111cz a11.pre111ier étc1gc, vous trouvcrcz clans le tiroir 
elu mcublc ele la salle ci mangcr, <111.fimd du cou/oir. Surtout, nefi1ites pas de bruit. lvfadame 
lesauveur dort encore, 11 'allc= pas la révcil/cr en passant dc\•t111t !t1 porte de sa c/uunhre. 
Alontcz doucenwnt, sur la pointe des piecb;. n 

Después, aparece el alejamiento "ll'' (l. 56-59a): "Depuis le milieu de la boutique, 
Dominiquc s 'é/oigna sur la pointe de .... · piecls, ci la satisfi1ctio11 d'A11toi11c Lcsa11ve11r qui le 
sufrir du regarclj11sq11 'a11fo11d de la droguerie. " 

Identificamos también la partida del héroe 'T' (l. 59b- 60),: "Au premier étnge, il 
011vritfi1ci/eme11t la porte et pénétm elans / 'appartement al'ec ele graneles précalltions. " 

A continuación, encontramos la ejecución de la orden y la transgresión, .. ¡; 1" y 
"'02 ... : º11 cut que/que i11q11iét11cle ci constatcr que la porte ele A.1n1c Lesa11ve11r était 
/égerement entrebciil/ée. Recloublant d 'attenlion, i/ gagna le foncl du couloir avec la 
discrétion d'un mt d'luitcl et afia premlre le sac de 11101111aie elans la salle á manger [ ... ]Et 
cu111111e il vcnait ele clépasser la porte entrouverte ele Alnw Lcsauveur. Dominique fit 1111 fi111x 
¡ws qui fi1illit compromettre son équilihre. Sur le parquet, ses lalons c/aquerclll. Reelollfalll 
le."• c:o11.\'fJq11e11ccs de sa 111a/ac/resse, le co111111is resta immobile et, el 'i11sti11cl, to11r11a la tCte 
1•crs la porte e11trebciilléc. "(l. 61-73a) 

Otra función es la del a~rcsor que intc1·ro~a al héroe ºE,,,: "A/ors, il entcnclit une 
\•oi.\· a11x i11jlcxio11s toutes passio1111c.~es, la ''oix ele Altnc lesauveur qui intcrrogeait cn•cc 
lt111g11e11rd'c111w111·: 'C'est toi. Ju/es?'" (l. 73-76) 

Por otro lado. vemos In reacción del héroe "E' (l. 87-100): "puis Do111i11iq11c, 
Jpot1\'a1uéjit 1111 demi·tour et c:o11r11tj11.w¡11 'ci la porte SC/11.\' /aisser ci lt1je1111cfc111mc temps de 
..... 

0él't111011ir. Sur fe palier. ilfit rme pc111se a .... ·se= /011g11e pour reprenclre ses C.}1Jrits. Concer11é. 
il songcait ci la juste co/i!re c/11 clrog11istc. lor.w¡11 ·¡¡ apprenait par sa femme la coupab/e 
malaclre.\·se tic son co111111is. [ ... ] Aussi bien. lorsque cette.fr11ye11r se.ful clissipée. il se prit íi 
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co11siclérer chaste111e11/ /ll visio11 ele cet1eje1111efe111111e 1111e q11e lll clig11ité plltranllle rel'lJl<lil ci 
ses yc1Lt d'un voile d "innoccnce. couvrait du pavi/1011 ele'" 11c11tra/ité." 

La falta .o carencia ""3" In encontramos en las lineas siguientes (l. 101-104): "11 
llVail déja un peu el 'ore/re do11s ses idées et clesce11dait les premieres morcltes ele / 'escalier, 
/orsqu 'il eut wt sursaut et murmura, légere111e111 cmxietLY: 'Ju/es? Mllis que/ Ju/es?'" 

Por otro lado, las motivaciones "Mot" del héroe están bien claras (l. 117-128): 
"Que/ Ju/es, mais e11fi11, que/ Ju/es? Et, en arriwmt aux demieres marches, il essayait cléjci 
de clépister tous les Ju/es passih/es du >'oisinage. Citase curieuse. il 11 '.v ll\'Clil poi111 ele Ju/es 
elcms les e11viro11s. Puis il en elécotn'ril trois, coup sur cm1p: Ju/es Billet. le marclumel ele 
couro1mes jiméraires, de l 'c111tre coté ele la rue; .fules Va/in. le houclter, et Ju/es Maine, le 
ct{fetier: ces clctL'( dernicrs. prochcs voisins. ayant accCs clan.\' le cou/oir de la clroguerie. 
Domi11ique avoitfi1it une 11oul'elle Ita/te pour méeliter les clumces propres ci clwc1111 eles trois 
Ju/es. Fi11a/e111e111, i/ lu111ssa les épau/es, ré1•0/té par les soupr;o11s mi il s 'égarait." 

Posteriormente, el héroe sufre un interrogatorio "D2" (l. 135-170): '"Apres 
que/ques i11sta11ts el '1111 sile11ce 111e11ar;c1111, i/ ne plll clissimu/er so11 i11q11iét11</e. Al/cm/ ci 
Domi11iq11e, il l 'i11terrogea: 'Domi11ique ... -Mo11sie11r A11toi11e? 

-Vous étes resté bien /011gte111ps lci-lwut. 11 ne fi111t plls 1•i11gt 111i1111tes po11r.pre11clre 
le sac de 11101111oie. [ ... ] .le \'OllS cle111a11ele ce que vous m•e:: .ft1it lci-lu1111. Regarclez-moi et 
répo11ele::-111oi' Est-ce que vous m•e:: 1•u 111afe111111e? [ ... ] 

-Oui. 111011sie11r. 

[ ... ] Alors, quoi. vous/ 'avez vue clcms son lit, vous l'avez 1·11e e11 c/1e111ise? 

-Oui. 111011sic11r. 

[ ... ] Don1i11ique. vous ne comprcncz pas. Je vo11s dc111a11c/e si vous <11•ez v11 ma 
fe111111c f.!11 chemisc et vous répondcz: oui, 111011sic11r. e 'est i11se11sé ... vous ne ·,,, 'avez pll.\' 
compris, bien s1ir. [ ... ] Pe1ulcmt que 1•011s y étes, clites-moi ele que/le cou/eur était lo cltemise! 
La gorgc scrréc, Do111i11iq11c halhutia: 1111e c/wmisc mauve. 111011sic11r '. '"' 

Hay también una reacción del héroe "E" (l. 179-182). Después, de esta reacción, se 
c3tablccc una confrontación verbal ºvcrdnd-n1cntim''. es decir "H", entre Do.miniquc y su 
patrón (l. 186-248). 

Ahora, podemos hablar de el descubrimiento del engañador "Ex" (l. 250-275): 
"Comme il par/ait, 1111 clie111 pé11étra clcms la bo11tic¡11e. C'était 1111.fl1111i/ier: la 111ai11 te11c/11e, il 
l'illt ci A11toi11e lesllm•eur qui le sa/11a clistraitemelll: 'Brmjour, Ju/es·. 'Au revoir, Ju/es·. 11 

Jit que/qucs pas clcrrit!rc fui, puis. \'Cllctlll ti Domi11ic¡11e s 'écria: 'Qu 'cst-ce que vous pariez 
que ce cocho11-/cl est \•c1111 pnur \'oir si j 'étais !ti, pour s 'assurer que / 'csca/ier t/11 prc111ier 
étagc était libre ... n 

Percibimos después la tnren que dehe realizar el héroe "fl,r' (l. 276-284): 
uAllentlez 1111 111onw11t. et puis vous 111011/crez au premier étagc ~'·nus prl~texte c/'allcr c/u:rcher 
mes /1111ette.'i·. Vous 111C1rc!wrez sans hruil et \'ous tcicllerez ele savoir ce qui se pttsse ... -Oui. 
111011sic11r ... " 
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Como podemos ver, el regreso del héroe, 'T' (l. 281-284), se da en esta parte del 
relato: "Domi11iq11e reprit le meme c/1cmi11 q11 'i/ CIVait parco11m 1111e dcmi-he11re plus tot, En 
s 'e11gagcC111t dans le couloir, i! vit q11c la porte de Mmc Lc.m11vcur étC1il largement 011vcrtc et 
tlécitla q11 'i/ passcrait vite po11r gag11cr la salle ci n1t111gcr". 

En este mismo pasaje, el héroe se somete al engailo del agresor "03" (l. 287-296): 
"Mais le lwsard contraria .;es projcts, car Do111i11iquc se trouva ncz ci ncz avcc /'épousc 
co11pablc qui sortait de sa d1t1111brc. La situatio11 pouvait etrc cmbarrassantc po11r l11i, si la 
jcu11cfcm111c 11 'al'(li/ pris une initiativc asscz hardic. Elle serra Domi11iquc da11s ses bras et 
l 'c11traim1 chcz clic pour tlétmirc, tli.vait-cl/c, le 11w11vais j11gc111c11/ qll 'il avait pu former de 
su vert11. Don1i11iq11e résistait ho1111éteme111. muis la po!itesse qu '011 doit atL1: patrons 
cmpechait qu 'il y 11111 toute sa vigucur. Trois quarts ti 'hcurc plus tare/, il quillail la chambre 
et /u je1111e Mnw lesauveur / 'uccompugnuit jusqu 'ci la porte en n1urm11rant: 'Vous le voyez 
bien, granel hencJt,je 11 'uime que 1•ous •. " 

La antepenúltima función que enfatizamos, es la realización de la tarea por parte 
del héroe, "N' (l. 297-301 ): "'Cepcmlcmt, le tlroguistc g11e1tait an~ic11seme11t le foml ele la 
bolllique. lorsq11c Do111i11iq11e appanll, il i11terrogca ti '1111e 1·oix avicie: 'Alors? -J'ai rie11 v11, 
monsicur Antoinc. Je 11 'ai pas osé rcstcr plus /ongtcmps ·." 

Finalmente, identificamos que el héroe obtiene una recompensa "JI'"", como 
premio a su presunta inocencia (l. 310-326) y que el resultado de esta situación, muy 
embarazosa. es positivo upos''. con10 lo podc1nos observar: uDon1i11iq11e, je vous le clisais ci 
10111 ci l 'hcurc, je su is satis_{t1it de votrc tral'C1i/ et je vous sais si attaché ci la maison que j 'ai 
clécidé tic \'Olls a11g111e11tcr ele ci11q11a11tcfrancs par mois. Domi11iq11e s'inclina sans mol c/ire, 
le visagc c111po11rpré par l 'émotion. -Po11r vous servir, monsieur Antoine, co11sc11tit 
Domi11it¡11c avec une hypocrisic encore mal ass11rée. º 

En resumen, aquí tenemos el esquema morfológico de esta 11011vcllc: 

a 13 y j 81 82 e E a3 mot. D2 EH Ex M ! 03 N H'° pos. 
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ANEX06. 

Fichas pedagógicas 

Las dos secuencias pedagógicas aquí propuestas están dirigidas n un público de 
adolescentes y adultos, de un nivel de lengua intennedio o avanzado. Tienen por objetivo 
general: 

• promover la lectura de relatos de manera más amena, eficaz y con base en el placer 
del texto y 

• aprovechar el relato para mejorar tanto la expresión a nivel oral como á nivel 
escrito, nsi como para desarrollar In comprensión escrita y oral entre los miembros 
del grupo. 

Tienen por objetivos lingüísticos: 

• se empicarán los tiempos verbales correspondientes al relato; 

• se analizarán frases relevantes de la lengua oral y de la lengua escrita en la 
narración, la descripción y el discurso directo ; 

• se verificará y se sistematizará la nominalización para identificar las funciones 
intcnnedias del relato. 

Además, desde el punto de vista cultural: 

• se descubrirán rasgos de los hahitus culturales rurales y urbanos correspondientes 
a la época abordada por ambos relatos. 

Desde una perspectiva metodológica, en la fose de trabajo propiamente literario se 
aplicará el esquema de In morfología del cuento según Propp. Así, se hará un análisis 
ºcstructuralista" y se subrayarán las funciones del relato. 

Es preciso indicar que mnbas secuencias incluyen una serie de actividades 
prcli111inarcs dcsti1u.1das a aprovechar al 1náxi1110 los conocin1icntos lingüísticos. discursivos 
y culturales prcviar11cntc ndquiridos por los almnnos. De esa manera. intentamos apoym11os 
en los aspectos sintácticos. scrnánticos y socioculturulcs para que los alumnos incursionen 
con éxito en el can1po textual presentado. Al 1nisn10 ticn1po_ los alcntmnos a inducir. deducir 
y producir en lengua extranjera n pm1ir de las diversas figuras de estilo encontrndns en ambos 
relatos. Ello les pennitc distinguir los diferentes niveles de lengua presentes en los textos, y 
les ayuda a saber có1110 y cuándo reutilizarlos en su vida cotidiana. 



El trabajo previo realizado en tomo a ciertas estructuras morfosintácticas, al manejo 
de las descripciones, narraciones y diálogos, así como a los campos léxicos y semánticos 
involucrados en el relato, permite asimismo comprender de· manera más clara tanto la 
historia en si como el funcionamiento de In lengua usada en diferentes situaciones de 
comunicación. 

En el caso de "'Augmentntion", recurrimos asimismo ni trabajo en torno a un 
concepto puesto en relieve por el enfoque comunicativo: el acto de habla. El neto de habla, 
unidad mínima de la con\'crsación (como ºinvitar"/uaccptar"/ºrcchazar") remite a la 
intención de comunicar algo. Las actividades específicas en tomo a la intención 
comunicativa favorecen el uso del francés como lengua extranjera en el aula y fuera de ella. 

Cabe señalar que nl¡,'llnas de las actividades propuestas en este anexo tienen como 
objeto la formulación de hipótesis, las cuales serán verificadas por los propios alumnos a 
través de la lectura. Ello impulsa In participación y In creatividad de los alumnos, además de 
pcnnitirlcs poner en práctica sus conocimientos e invitarlos a compartir sus vivencias, sus 
mnncms de ser o de comportarse y su cultura con personas de la otra cultura. 

Una vez llevado a cabo este acercamiento, procedemos a trabajar los aspectos 
específicos de los géneros literarios, basándonos en las premisas de Propp, de In semiótica y 
de la dialógica textual. 
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3. Précisez In situntion de chacune des images ci-dessous en vous servant de questions !elles 
que «qui cst-cc? », « oü sont-ils/ellcs ? », « quand 'l », « pourquoi ? », « comment est
il/elle? », ((a qucllc hcure ? », cte. 

·- - --- -~ 
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11. Lecturc 

[Objeth·os: Activar los conocimientos léxicos y referenciales previamente. adquiridos. 
Descubrir palabras, expresiones y formas propias del texto narrativo para una· ·mejor 
comprensión del mismo. Efectuar una lectura dirigida para poder encontrar la coherencia del 
texto. Anticipar el contenido textual a partir de hipótesis que tomen en cuenta.los.indicios asl 
como los aspectos referenciales y polisémicos del cuento.] 

A) Compréhension 

l. Vers quelle destination sont partis les parents? Quel est leur état d'esprit.? Justifiez vos 
réponses. 

2. Qu'ont-ils dit ¡\ lcurs tilles Delphine et Marinette? 

a) Allezjouer oil vous voulez ! 
b) Ne rentrez pas la nuit ! . · .. : 
c) Soyez obéissantes mais ne traversez pas' le gros chemin 1 
d) Jouez de l'autre coté de la maison ! . . ,. 

3. Pourquoi les filies avaient-elles peur? .......... ~:;; .. ·.:.:~ .. '..'.: ... ; ...... ; ........ ; ................................ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . ~ ... ~ ..... ;~··~ ~ ~'~·~·. ~-·.··~ .. : ...... ; · .. .-~ .......... ;. ................. . 
4. Pourquoi se rend-on au "rendez-vous des e;.;f'~nts pc~du~;, ?. ................................ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :· ~ . ~; ... '.. :. ~~~ ·~·-.. ~':;:··~:-;~:~,~ :~:~·:· ~-~--:-~ ~- ~- :·: ~ ..................... ~ . ·• ~·:-~ ·.·: ... .... . 
5. Qu'est-ce qui pousse les filies a portcr le petÍÍ chien blanc vers eet endroit ineonnu? ...... 

- - - -· - . - ·::- I.:~ . - - ::-_ ~·---'" . - - --.................................... -. ~-........ ~ ; .... ; ~ .. ; .-~ ......... ~ ;;.; ... .; ...... -.. -.............. '~ ~ ... ~'.-........ . 
6. Qui va les aider ñ trouver le bo'llchemin'? JÜstlfi~zvciife ré~onse: .; •• : ......... ~:.'.:.; ...... . 

~··. . . . . -.· ·_. ·, ·.-, ... , ., ··, --- . . .. ················································································································ - . ·,- - . . . . ' . ' .. 

' - - .· --- ., __ , .. - ,_, ···.· ,'''· ·.··.· ... ·-................................................................................................................ 
8. Décrivcz ce qu'elles y ont vu.: ............. :; . .' ......... ::: ... ; ....... ::.:.;.''..:>:.~.:·::~.~;;; .. ~ .. .. 
. . . . . . . ... . .. . . . • . . . .. . .. . . . • • . . . ... . . ... . . . •. . •. . .. . .•• .• • •. •.. •• . . . .. . ... .. . ~ .. :«:'. ~.·.; .... ; ~t ;· ... · ..... -... .;· .......... . 
9. Au bout de quelque temps, q~;ont~dllcs · npc~u ?·' rié~ri~e~:1;;::~ Q~é;iúi ont~eÚes 
expliqué ? .•.......•. ~ .. ;- ••.. :. ~ .. -.. ; ~ -. ~: :· .. ·> ~ ...... ~ .-.-~-~·:: ;' .. ;·~ ~ ~ .:·.~·l.·.:~ .. <~ ... -_\~;::'·'.~ :-:~-~\~·r~ -~-:·; :~'.~'.:· :-.~-~<~ ........ . 

. . - -, . . : ·"·· .-..... ·.:. ·.·,. _._., --··: . ···' ················································································································ 
.. ·. -·. ., .· ,, . . . . 

················································································································ ' . - ' "-.-. . . 
11. Qu'n füit le vicux eygnc pour arrctcr ~t déro~ter les r'iireÓts? • •.. ~.:~ .• • ........ ::: ........... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .... ;; ---~ :. ; :·: ~ .·: ;':· ~ /~ ~~ ~-.. -.. :i~. ~ :.-.. · ~ '~ . ~·f..:;-~.;'~· ...... .-.- .. '· ';-; .. ~: ~. ~' .-. -. · ...... .. 
12. Pourquoi le vicux eygne s'cst~il misil chimt~~ ? ..... ~.;'.,,';;,;;~: ..... :.;',;'.~ .. : ................ .. 

'• ¡, 
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B) Vocabulairc 
1. Que veut dire "les petites avaient le creur serré"? 

a) Sentir une grosse oppression sur la poi trine. 
b) S'asphyxier. 
e) Avoir une douleur, un chagrin qui arrache. 
d) Le sang ne circule pas bien. 

2. Choisissez le synonyme des expressions suivantes : 

Faire les cents pas O marcher 
Etre dur d'oreille O mal entendre 

O se promener de long en large 
O avoir de grandes oreilles 

Faire mime O mimer O donner l'apparence 
Etre ii bout O étre épuisé O etre achevé 
Gare ii vous ! O priere de stationner D prenez garde 
Misérables gamements ! O voleurs 
Malheur ñ vous ! O malédiction 

O enfants insupportables 
D bénédiction 

Ma parole ! O écoutez ce que je dis D je su is étonné 

3. Relicz les verbes de la colonne A aux explications de la colonne B. 
A B 
1. Grommcler a) etre blessé dans son amour-propre. 
2. Filcr b) hcurter avec le pied, cogner le picd sur quelque chose. 
3. Trébuchcr 
4. Effraycr 
5. Rcgretter 
6. Vexer 
7. Frétillcr 
8. Aviscr 
9. Faillir 
1 O. Toumoycr 
11. Butcr 

C) Grnmmnirc 

c) trouver une nourriture ii laquelle on ne songc pas. 
d) murmurer, se plaindre entre ses dents. 
e) aller vite. 
1) ctrc sur le point de faire quelque chose. 
g) toumer sur soi ou en spirale, en hélice. 
h) avoir peur, craindre. 
i) s<: repentir. 
j) pencher de coté et d 'nutre en mcnm;ant de tomber. 
k) remuer, s'agiter par petits mouvements rapides. 

1. Rclevez les vcrbes conjugués au passé simple, indiqucz leur inlinitif et elassez-les par 
uroupe. E r 1 T d 1 nsultc, cxo 1aucz cur ut1 1sat1on ans e rec1t. 

Suiet + vcrbe lnlinitif ¡cr urounc 2c urouoc 3" urounc 

2. Rclevez les verbcs conjugués ii l'imparfait ou au plus-quc-pnrfoit et comparez leur 
utilisation par rappmt it cellc des vcrbcs conjugués au passé simple. Justilicz vos réponscs en 
les illustrant i1 l'aidc du tcxtc. 
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D) Élémcnts du dlscours 
l. Comment justiliez-vous le role des dialoguesdans le cante?. S'il n'y avait point de 
dialogues, quel efTet cela produirait-il? •..•.... , .•...•• · ..... ; ...•• _ •• .' .•. , ...• ;;.; •. , .• : .•. : ••• ; ..•••.•.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................ ~ ..... ~ ...... ~ -~ .. ~·. ~·;_: ~ ~' ..... ' .. ~-. ~· .................. . 
2. Le temps de la nnrration est presenté par des- expressions d~ temps. ~ Relevez-en quelques 
unes et cxpliqucz leur importance dnns le conte_.·, 7·;.,:·.:·,.,.:;;.;·,,.,.;;;, ... ~ ........................ .. 

. ·«· - . ',,,,-. • , .. « ................................................................................................................. 
3. Complétez le tablea u ci-dessous iÍ partir de;¡ rfídt~i~i~ÓG~es dans le te~te . . .. 

MONDE ANIMAL ·MONDE VEGETAL'; ' · · ENVIRONNEMENT .. 
.. '. . . CHAMPÉTRE 

' . ''·· 
· .. .. : 

. . 

4. A votre avis, quels sont les thcmes abordés dans ce cante ? Existe-t-il une anecdote ? Si 
oui, laqucllc ? .............................................................................................. . 

97 



GLOSSAJRE dans l'ordrc d'apparition dans le tcxte 
1. e1ifambées : faire de grands pas. 
2. i11terdites: les fillettes ne pnrlent pas de cela, c'est un sujet tabou. 
3. ca11eto11s : les petits du canard. 
4. pie: oiseau ñ plumage noir et blanc, ou bleu et blanc, ñ longue queue. 
5. crai11te : sentimcnt par lequel on a peur. 
6. semier: chemin étroit pour les piétons et les bétes. 
7. éw11g: étendue d'eau généralement moins vaste, moins profonde que le lac. 
8. rosea1u·: plante aquatique de haute taille, ñ grosse tige ligneuse. 
9. marcassin : jeune sanglier (porc sauvnge) qui suit encore sa mere. 
10. roquetons: petit chien issu du croisement du danois et du dogue, chien agressif qui 

nboie pour rien. 
11. radeau: plate-fonne en bois pour porter des personnes ou des marchandises sur l'eau. 
12. l'cau : petit de la vache, pendan! sa premii:re annéc. 
13. b11isso11s : bouquet, groupe de petits arbres sauvages et rameaux. 
14. 11101/ets: partie chamue a la faee postérieure de lajambe, entre lejarret et la cheville. 
15. attelés, attclage: les cygnes attachés, un ou plusieurs, au radeau. 
16. rfragc : partie de la terre qui borde une mer ou un lac. 
17. bou/cau: arbre des sois sableux, des régions froides et tempérées, ñ petites feuilles dont 

le bois est utilisé en ébénisterie et pour la fabrication du papier. 
18. poi/ : pelage. fourrurc des animaux. 
19. clodclimmt : se balanccr doucement. 
20. gamines: petite filie. 
21 . étre ci J 'aise : ne pas Ctrc gCné. 
22. ce1f: grand mammilcre ruminant vivant en troupeaux dans les forcts; le miile adulte qui 

porte des comes sur la téte. 
23 . .filo11 : pctit du ccrf. 
24. éhalti: frappé d'un grand étonnement. 
25. gosier : arricre-gorgc et premicre partie du pharynx. 
26. cl4fense : prohibition. inlcrdiction. 
27. sollise: maladrcssc, actc de désobéissancc d'cnfant, bCtisc. 
28. hicf: canal de navigation entre deux écluses (ouvrage hydraulique formé cssentiellement 

des portes munies de vannes, destiné a retenir ou lilcher l'eau selon les besoins). 
29. fi1i11écmt: personne qui ne veut rien faire. 
30. gro11dcr: réprimander les enfants. 
31. /a111bi11 : personne qui agit habituellement avcc lcnteur et mollesse. 
32. é1rc ci / 'ahri : ctre ti couvert des intempéries et du danger. 
33. /11/Íc: clóturc faite d'arbres, d'arbustes, d'épincs ou de branchagcs et servant a limiter ou 

ti protéger un champ. unjardin. 
34 . . ftmrhu: en parlan! d'un animal de trait, épuisé de fatigue, forcé, sunncné. 
35. éc/umcrure: panie creusée en dedans (en fonne de croissant ou de V). 
36 . .fleme: partie latérale du corps de l'honune et de certains animaux. Chacunc des deux 

régions symétriqucs. droitc et gauchc. situécs sous les cótcs. 
37. rosc!e: gou1telc1tes produites par la condcnsation sous l'effet du rayonnement de la terre. 
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Texto A 

Titulo: "Les Cygnes" 

ACTIVIDADES DE ANÁUSIS LITERARIO Y PRODUCCIÓN ESCRITA. 

Actividad l. 

[Objeth·o: Se identificará el modelo "nnrrotivo".] 

n) Aprés nvoir lu le conte "Les Cyg11cs" de Mnrcel Aymé, numérotez le texte toutes les cinq 
lignes et repérez avec précision: le début, le développemcnt et la fin du récit. De meme, 
donnez un sous-titre provisoire a chacune de ces trois parties. 

b) Ensuite, repérez les dialogues, les descriptions, les narrations et éventuellement les 
commentaires ou l"s inte:jections du récit (par équipes de quatre personnes). 

c) ldentifiez les personnages principaux (humains ou nnimaux}, les lieux et les expressions 
du temps nu cours du récit. Aprcs, complétez le tnblenu ci-dessous. 

l. PERSONNAGES: 

HÉROS' HÉROINE 

LIEUX 

MÉCHANT(S) 

EXPRESSIONS DE 
TEMPS UTILISÉES 
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PERSONNAGES 
QUI AIDENT LE HEROS 

PERSONNAGES 
SECONDAIRES 



Actividad 2. 

[Objetivo: Identificación de las funciones intennedinrins a partir del esquema de Propp.] 

a) D'npres v~us, dnns qucllepnrti~ du.conte i~te;:_;i~nt une rupture dans le récit? Justifiez 
votre réponse. · . . · ·· · · · ·· · · ·· · · · · 

De la lignc: •......•. _. •....• ; ... ~··· ñ la liglie .....•.•..........•.•.....•.........•.••. : ..•..... ; 

Parce que .. ; ........••.... ;; ••..•..•......•..... ; ...... ; .....•...•.......................•..•..•........•. _ .• , ...•. ;; ...•..• , ...••.•....•. 

b) Par équipes de deux ou_ trois pcrsonnes, n:prenez les lignes du conte de la li~ie ~i-dessous 
et résumez-Jcs dans._deux·mots ou· exp.ressions. Pour ce faire, vous.·devcz i(Ilpérativement 
vous servir de in nominalisalion;' · · · · · 

Voici le numéro de lignes: 

1-2 

3-6 

21-26 

74-79 

90-92 

96-IOO 

101 

104-108 

113-120 

141-143 

152-153 

159-160 

193-198 

309-317 

370-375 

370-376 

385-395 

397-401 

459-464 

529-538 

Nominalisntion: 
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Actividad 3. 

[Objetivo: Identificación de otros elementos del cuento.] 

a) Releve-.i: tous les éléments "merveilleux" ou "fantnstiques" au long du récit et essayez 
d'cn cxpliquer le réile dnns le cante. 

b) D'nprcs vous, quels sont les sujets abordés dans ce conte? Citez les passages ou l'on les 
rctrouve, spécifiez Je numéro de Jignc. 

Actividad 4. 

[Objetivo: Producción escrita por equipos o individualmente, según el número de alumnos 
en clase.] 

a) Rcprcncz le cante depuis son début jusqu'ñ Ja Jignc 28 et inventcz Ja suite, a partir des 
nominalisations obtcnucs ci-dcssus (voir activité 2b). 

b) lmaginez ce qu'auraicnt fait les parcnts de Marinctte et Delphine si, apres Jeur refour a Ja 
maison, les fillellcs n'étaicnt pas encare rentrécs, enfcm1ées pour toujours dnns l'ilot des 
cygnes. Écrivez la suite et la fin du récit en utilisant les personnages déja existants. 
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Texto B 

Titulo: "Augmentation" 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

l. Remue-ménlnges 

[Objeti.-o: Ayudar a la creatividad y fomentar In comunicación verbal antes de In lectura del 
texto.] ·· 

A) Par petits groupes, discutez puis écrivez le .vocnbulaire utile a la formulation de vos 
réponses. 

t. Écrivez sur une feuille blnnche tout ce qui vous vient a l'esr>rit autÓur"d;_, mot 
"augmcntationº. 

2. Repérez par un survol du texte les personnages du récit. ·Indiqucz· dnns;le'tnbleau ei
dessous les traits qui déterminent le carnctere ou le comportement de chaque· pcrsonnage. 
Servez-vous de In liste suivante : 

1. Se méfier: ne pas se lier 11 quelqu'un. 
2. Racheter par une paro/e : se réhabiliter apres une faute commise. 
3. Go111te1L~ : personne qui est atteinte de la goutte. 
4. Dodeli11er: se balancer doucement. 
5. Frete : une personne qui donnc une impression de frngilité. 
6. Compatisscmt: une pcrsonne qui prend part aux souffrnnccs d'autrui. 
7. flarg11e11x: .avoir un comportemcnt agrcssif. nvcc méchanccté. 
8. Lc111g11c11r: état d'une personne dont les forces diminucnt graduellement. 
9. Émoi: trouble qui nait de l'appréhcnsion ou d'une émotion sensuelle. 
l O. Rcpre11dre ses esprits : revenir ft soi. 
11. Songer: se préoccuper de quelque chose. 
12. Dormir sur ses cleux orei//es : Ctrc rassuré. 
13. Res ter coi : se taire et ne pas bougcr. 
14. Moite: légcremcnt humidc. 
15. B/eme : püle. 
16. S'enficher: ne pas prcndre au séricux. 
17. Greclin: misérable, mendiant. 
18. Mome : triste et silcncieux. 
19. Remic/er: témoigner de In répugnance, exprimcr de la mauvaisc volonté. 
20. Voix terne: voix bassc. saos intérCt, insignifiantc. 
21. Dégi11ga11dée: qui est disproportionné dans sn haute taillc et déséquilibré dans la 

démarche. 
22. Hardie: audacieuse, qui mnnifcstc un tempérnment prompt a oser sans se lnisscr 

intitnidcr. 
23. E11trai11er: emmencr quclqu'un de force avec soi. 
24. Gueller: observer pour surprendre. 
25. A11acher: faire tcnir quelqu'un nu moyen cl'unc uttache. cl'un lien. 
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·' . . -. . . ' ... -................................................................................................................ 

. . . . . .. . ; ...... ~. ~ .. ·.·.-; ...... -.-... ;;:~.·~· .. ~·~·.-: ~; .-.... ~-... ·~ .. -..................... ~ ................................. . . . ' . ( . ' 

4. Quelle est l'ambiance qui regnt} d!lns la boutique?; .......... ,;; .......... ;., .................... . 

5. Qui demeure au premicirétag~ Ú J;irnme~ble ?. •:. ... : .......................... ~ ................ . 
. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ........ -.......................... -...... ~ ................................................. . 
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GLOSSAIRE dans l'ordre d'apparilion dans le teste 

1. achalandcr: le fnit d'avoir beaucoup de marchandises. 
2. commis : agent subalterne (administration, banque, bureau, établissement commercial). 
3. drog11istc: personne qui tient un commerce de produits chimiques les plus courants, des 

produits de toilette, d'hygiene, de ménage, d'entretien. 
4. c11trcbciil/er : ouvrir tres peu une porte, une fcnétre. 
5. fi1illir: ctre sur le point de faire quelque chose. 
6. portéc : le niveau ou l 'importance de la question. 
7. palier: pinte-forme entre deux volées d'un escalier ou en haut d'un petit esealier 

extérieur se terminant avec l'entrée principale d'une habitation. 
8. dépistcr: découvrir les traces de quelqu'un en suivant sa piste. 
9. s 'égarcr: se perdre. 
1 O. de long en largc : marcher dans les deux sens en faisant le méme traje!. 
11. froisscr: endornmager par frottement ou cornpression. 
12. so11: anciennernent, monnaie de billon, de nickel, valant le vingtieme de la livre. 
13. bagne: établissement pénitentiaire ou furent intemés les for9ats apres la suppression des 

galcres, d 'abord en France, pu is en outrc-mer. 
14. fo11rvoyer: rnettre hors de la voie. . . . . 
15. térébc11thi11c : huile essentielle résineuse recueillie par incision ou perforátion des pins. 
16. se courher: s'inclincr. ·· 
17. sitot : aussi rapidement que. . · ... :· · ' 
18. débil: endroit ou l'on écoule une marchandise. ·:· · .. · 
19. Cl/CClUS/iqllC; préparation ll base de cire et d'essence de térébenthinequ'on Utilise pour 

entrelenir et fnire rcluire les meublcs, les parquets. .. · · · · . · 
20. emp/el/e: objet que l'on a acheté. 
21. chie11cle111 : plante herbacée tres commune, mauvaise herbe des cultures et des pelouses. 
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Texto B 

Título: .. Augmentation" 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS LÍTERARIO Y PRODUCCIÓN ESCRITA. 

l. PERSONNAGES: 

• Personnages principaux: Dominique et Antaine Lesnuveur. 

• Personnages secondnircs: Mndnme Lesauveur et lc::s trois Ju les. 

2.LIEU ou ESPACE DE L'ACTION: 

• En province, dnns un villnge de In région de Frnnche-Comh;. 

• Dans In phnnnncic et dans l'nppartcment de In Mádame Lesauveur. 

3. DURÉE DU RÉCIT: 

• Quclqucs heurcs. 

Actividad 1 

(Objetivo: Se hará el proyecto de lectura con respecto n lo que evoca el titulo de In 11011\'el/e 

y se identificará la estructura narrativa.] 

1. D'abord, numérotez le tcxte toutes les cinq lignes. Vous snvez qu'un récit est compasé de 
dialogues et de dcscriptions; quelle est ici l'importnnce des uns par rnpport nux·autres? 

2. Le litre lnisse penser qu'on va pnrler de l'nugmentntion en général. Qu'en pensez-vous? 
Argumcntez vos réponscs. Snns lirc le texte, en le pnrcournnt uniquement, relevez les 
noms proprcs. Cambien y en n-t-il ? ............• ; ..............................•.•.....•.•..•..•.• 

3. Que pcut évoqucr le nom Lesnuveur? ..................•...........•..........•.... .-............ . 

Actividad 2 

[Objetivo: Se comprenderá In situación inicial de In 11011velle.] 

1. Vous avez lu le début de In nouvellc. Ccrtnins mots ou exprcssions sont difficilés. Essnycz 
toutcfois de <lirc: · 

a) Ou et quand se déroule l'aetion? .......................... : ..................... ;;.; ....•......... 

h) Qucls sont les pcrsonnagcs principaux? .......••.•.••• ; .. ; •.. ;,, ....• ;"···{; .... ;.,; .......... . 

2. Les deux hommes se trouvent fncc a facc dnns In boutique·: .,. ··•. 

a) Qui parle'? ..........................••.•..... ; .....•...•. :.'::·,;~·;:.;.;;,;.e;;;_';·.·; .. ;;'.;';,;· .. ;/; ... 
. ".. . '· "·· "'"' ,· . 

b) Que peut-on supposcr de la situntion de Domh1iq\.ic, qunnd ~on pntro¡.¡·lui dÚ: "Vous 
1ra1·aillez co11scie11cicme111e111, Do111i11iq11e,je pc/1sc ti vo11s'aíigméíítér:.'.'.:(ligncs 7-9) 

3. Hypothcsc: Monsicur Lcsauveur npprcnd a Dom'ini~u~.s~ g¡'.;~~d<!' inq:ufétÍldc a propos de 
sa fcmme. une bcllc.fmgi/e. D'nprcs Vous, qU'cst~i:c que cctte-révélaticin ·risque di:.prouvcr? 
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Actividad 3 

[Objetim: Se leerá la primera parte de la nouvclle.] 

l. Lisez maintenant de la ligne 46 il 178. Que( sentiment s'est éveillé ehez Dominique? 

2. Qu'cst-ce que l'ordre donné peut provoquer entre les deux hommes (lignes 49-55)? 

3. La montée il la recherche de "l'objet oublié" se fnit en cinq temps qui marquen! une 

évolution et qui décrivent l'épreuve de Dominique: 

a) Ln maladresse: ......................... ; .... : ......................................... .. 

b) Une rencontre e!Trayante: ............................................................ . 

e) Réaction et reconstitution du fnit: .................................................. . 

d) Un secret dévoilé: ............................. ; ....................................... . 

e) Une curiosité éveillée et une obsession naissante: ............................. , .... , 

lndiqucz les lignes qui corresponden! il ces cinq mouvements et rclevez les expressions qui 
illustrenl l'nttitude de Dominique. 

4. Pourquoi le patron étnit-il fiiché et nerveux au rctour de Dominique? 

5. Relisez de la ligne 146 ñ la ligne 170 et répondez nux questions suivantes: 

a) Pourquoi Dominique est-il interrogé par son palron ? 

b) Quelle est la question répétée deux ou trois fois? 

6. Quelles ont été les conséquences d'une telle interrogation (lignes 172-178) ? 

7.Quelle a été la réaction de Dominique (lignes 179-182)? 

[Deuxicmc partie de la nouvelle (lignes 188-325)] 

Hypothcse: M. Lesnuveur bliime la conduile de son commis et tui parle: º A1a fe111111e éwit 
vierge, 111011sicur, q11a11el je fui ai elo1111é 111011 110111, viergc, et ele bm111e fi1111iffe. Et il a ft11/11 
q11 '1111 grcdi11 ele i'Otrc especc ... Alt ! alt ! De /'a11gmc11tatio11po11r1it1/101111tie q11i a sC!eluit 11u1 

.fe111111e,jamais. n 

1. D'aprcs vous, qu'cst-ce que ces mots provoquen!? 

2. Comment Dominique s'en est-il sorti? Et qu'a-t-il révélé ñ son pntron? 

3. Pourquoi Antaine Lesauveur a-t-il demandé a son commis de préciser ce qui s'était 
passé '! 

4. A quel momeni du récit le patron est-il obsédé par le souháit de savoir In vérité et le nom 
du gredin? lndiquez les lignes de ce passage et justiliez 1 'importnnce de celui-ci. 

5. Quellc cst la nouvclle tache que doit accompiir Dominique et pourquoi? 

6. Que se passe-t-il pendnnt l'aecomplissement de la tiiche 'l Pourquoi Dominique s'cst-il 
Inissé foirc? Que vCut-il dirc l'cxprcssion: "Vous /e \•oye= hien, granel he11ét, je 11 'aime que 
\'OllS:''! 

106 



7. Relisez de la ligne 297 jusqu'il la fin du récit et expliquez le role de" tnrtulTe "joué par 
Dominique. 

a) Est-ce que In mnladresse du commis a été récompensée ? 

b) Trouvez un nutre titre a In nouvelle etjustiliez-le. 

8. Par équipes ou individuellement, imaginez In fin de la nouvelle. 

Actividnd 4 

[Objetivo: Se creará un relato a partir de los elementos discursivos y narrativos aprendidos.] 

On peut faire cette nctivité de production écrite par équipes de quatre ou cinq personnes. 11 
s'ngit d'écrire, a partir de tous les éléments appris, un récit créé par les éli:ves. 11 peut s'agir 
d'un conte ou d'une nouvelle. Pour ce fnire, les élcves proposeront eux-memes le sujet; le 
lieu, le temps, les personnages du récit et le nombre de pages a rédiger. 
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ANEX07. 

"Les Cygnes" 
/ 

Les parenl~ partirent pour la ville de trCs bon matin 
et dirent aux dewc perites en quittant la ferme : 

- Nous ne rentrerons qu'il la nuit. Soycz sages et 
surtout, ne vou~ éloignez pas de la maison. Jouez dans 
Ja cour, jouez daos le pré, dans le jardín, mais ne 
llaverscz pas la route. Ah! si jamais vous traversez la 
routc, gare a vous quand nous rentrerons ! 

En disant ces dcrnicrs mots, les parents rcgardCrent 
les pctites avcc des ycux terribles. 

- Soycz tranquiUcs, répondircnt Dclphinc et ~tari
nettc, on ne traversera pas la routc. 

- Nous vcrrons, grommelCrcnt les parcnts, nous 
vcrrons. 

Lñ-dessus, ils s'éloignCrcnt 3 grands pas, non saos 
avoir lancé ;i lcurs tilles un rcgard sévCrc et soup
i;onncux. Les pctites en avaicnt le co:ur serré, mais, 
apri:s avoir joué un momcnt dans la cour, elles n'y 
pcnsaicnt prcsque plus. Vcrs ncuf hcures du matin, 
clics se trouvaicnt par hasard au bord de ta route et ni 
l'une ni l'autrc n•avaicnt cnvic de travcrscr, lorsquc 
Marincttc apcrc;:ut de l'autrc cOté une pctite chcvrcttc 
hlanchc qui marchait dans les champs. Dclphinc n'cut 
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pas Je 1emps de retenir sa sa:ur qui avait franchi Ja 
route en trois enjambées et courait déja vers Ja che
vrette. 

- Bonjour, dit Marinette. . 
- Bonjour, bonjour, fit Ja chevrette saos s'arréter. 
- Comme tu marches vite ! Ou vas-tu ? 
- Je vais au rendez-vous des enfants perdus. Je 

n'ai pas le temps de m'amuser. 
La chevrette blanche entra daos un champ de grand 

blé qui se referma sur elle. Marinette et sa sa:ur, qui 
venait de la rejoindre, en resterent tout interdites. 
Elles se préparaient a regagner Ja route, mais elles 
virent apparaitre a cinquante metres de la deux cane
tons portan! encore leur duvet jaune et qui semblaient 
tres pressés. 

- Bonjour, canetons, dirent les petites en arrivant 
aupres d'eux. · 

Les deux canetons s'arreterent et poseren! Je ventre 
par terre. lis n'étaient pas fachés de se reposer. 

- Bonjour, petites, dit J'un d'eux. Belle journée, 
n'est-ce pas? mais quelle chaleur 1.Mon frere est déja 
bien fatigué. 

- En effet. Vous venez done de tres loin? 
- Je crois bien 1 Et nous allons plus Ioin encore. 
- Mais ou allez-vous? 
- Nous allons au rendez-voús des enfants perdus. 

Et maintenant que nous voila reposés, en route ! 11 ne 
s'agit pas d'arriver en retard. 

- ~~-- --~ 
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Delphine et .Marinette voulaient des explications, 
mais les deux canetons fllaient sans entendre et 
entraient dans le champ de blé. Elles avaient grande 
envie de les suivre et furent un moment hésitantes, 
mais elles songerent aux parents et a l'interdiction de 
traverser la route. A vrai dire, il était bien tard pour 
s'en souvenir, car la route était déja loin. Comme elles 
se décidaient a rentrer, Delphine montea a sa sa:ur une 
tache blanche qui bougeait sur Je pré en bordure de la 
foret. U fallait bien aller voir de pres. Elles se trou
verent en face d'un petit chien blanc, tres jeune, gros 
comme la moitié d'un chal et qui marchait dans l'hcrbc 
aussi vite qu'il pouvait. Mais ses palles n'étaicnt pas 
encore bien fermes et il trébuchait presque a chaque 
pas. 11 s'arréta et répondit aux petites qui l'inter
rogeaient: 

- Je vais au rendez-vous des enfams perdus, mais 
j'ai bien peur de ne pas étre a l'heure. Vous penscz ! 
il faut arriver avant midi, et moi, sur mes petites 
pattes, je ne fais pas beaucoup de chemin et je suis 
vite fatigué. · 

- Et qu'est-ce que tu vas fairc a ce· rendez-vous 
des enfants perdus ? 

- Je vais vous expliquer. Quand on n'a plus de 
parents, comme moi, on va au rendez-vous· des enfants 
perdus pour essayer de trouver une famille. Tenez, on 
me parlait hier d'un. jeune chien qui a été adopté par 
un renard au rendez-vous de l'annéc derniere. Mais, 
comme je vous le disais, j'ai bien peur d'etre en reta.rd. 

Apercevant une libcllule, le petit chien blanc se 
dressa brusquement sur ses palles, se mil a sauler et a 
aboyer, íit trois tours sur lui-méme, se roula dans 
l'herbe et finit par se coucher essoufflé et la Jangue 
pendan te. 

- Vous voyez, dit-il apres avoir repris son souffle. 



je viens encore de m'amuser. C'est plus fort que moi, 
je ne peux pas m'en empecher. Vous comprenez, je 
suis petit. Alors, je m'amuse presque a chaque pas, 
sans meme le faire expres. Ce n'est pas pour m'avan
cer. Ah ! vraiment, je n'ai pas beaucoup d'espoir 
d'arriver. Autant dire que je n'y compte pas. Si 
j'avais de grandes jambes comme les votres, bien sur ..• 

Le petit chien blanc paraissait tout tñste. Delphine 
et Marinette se regardaient et regardaient aussi la route 
qui était maintenant tres loin derricre elles. 

- Petit chien, di! enfin Delphine, si je te portais 
jusqu'au rendez-vous des enfants perdus, crois-tu que 
tu arriverais assez tñt ? 

- Oh ! oui, dit le petit chien blanc, vous pensez, 
avec vos grandes jambes ! 

- Alors, partons tout de suite. En marchan! bien, 
. nous. serons vite revenucs. Et ou est-il, ton reridez

vous? 
7 Je• ne sais pas, je n'y suis jamais alié. Mais 

vous. voyez cette · pie . qui vole devant nous, la:bas ? 
c'esi'élle q~i me. montre le chemin •. Vous pouvez la 
suivre sáns :crainte.' Elle nous conduira juste a l'en~ 
droit: · · ··· ··· · · 

Delphine et Marinettc se mirent en route, chacune 
a son tour portant le petit chien blanc. La pie volait 
devant elles, se posant parfois bien en vue au milieu 
d'un pré ou d'un 'sentier, et reprenant son vol· pour se 
poser plus loin. Le petit chien blanc s'était endornii 
des le départ dans les bras de Delphine. ll ne s'éveillá 
que deux heures plus tard, comme on arrivait áu 
bord d'un grand étang. La pie vint se poser sur l'épaule 
de Marinette et dit aux deux petites : 

- Mettez-vous la, pres des roseaux, et attendez 
qu'on vienne vous chercher. Allnns, bonne chance et 
adieu. 
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La pie envolée, les petites regarderent autour d'elles 
et virent qu'elles n'étaient pas seules. Sur la rive, des 
groupes de jeunes animaux étaient assis dans l'herbe 
et il en arñvait a chaque iqJant •. 11 y avait des 
agneaux, des chevreaux, des marcassins, des chatons, 
des poussins, des canetons, des roquetons, des Japins 
et bien d'autres especes. Fatiguées par leur longue 
marche, les petites s'étaient. assises . a leur tour . et 
Delphine commen~ait a somnoler, lorsqúe Marinette 
s'écria: 

- Regarde Ja-bas, les cygnes ! 
Delphine ouvrit les yeux et vit, a travers les roseaux, 

deux grands cygnes nager sur l'étang vers une ile' ou 
abordaient d'autre~ cygnes et chacun portait sur 'son 
dos un Iapin. Plus Ioin, deux autres cygnes · tiraient 
un radeau fait de branches et de roseaux, sur lequel 
était assis un jeune veau qui poussait des cñs de 
frayeur. Et sur toute la surface de l'étang, c'était un 
continuel va-et-vient des grands oiseaux blancs. Les 
petites ne.. se lassaient pas d'admirer. Tout a coup, 
aupres du buisson ou elles étaient assises, un cygne 
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sortit des roseaux et vint droit sur elles. 11 eut un 
regard sévere et demanda d'une voix seche : 

- Oui, répondit Marinette en montrant le petit 
chien blanc couché sur ses genoux. 

Tournant Ja tete, le cygne fit entendre un long 
sifflement et presque aussitOt s'avancerent deux autres 
cygnes qui tiraient un radeau. 

- Montez, coinmanda celui qui semblait avoir 
pour mission de surveiller les embarquements. 

- Attendez, protesta Delphine, il faut que je vous 
explique ... 

- Je n'ai pas d'explications a entendre, coupa le 
cygne. Vous vous expliquerez daos l'ile, si vous voulez. 
Allons, vite. 

- Laissez-moi vous dire' ... 
- Silencel 
Le cygne, J'a:il méchant, allongeait déja son grand 

cou, et son bec mena~ait les mollets des ·petites. 
- Allons, dit J'un des cygnes attelés au radeau, 

soyez raisonnables. Nous n'avons plus de temps a 
perdre ici. 

Effrayées, les petites n'oserent pas résister da.vantage 
et monterent sur le radeau. Les deux cygnes partirent 
aussitot et, gagnant le milieu de l'étang, nagerent en 
direction de l'ile. La promenade était agréable et les 
deux enfants ne regrettaient guere le rivage. On ren
contra des cygnes qui revenaient de J'ile ou ils avaient 
sans doute déposé des passagers. D'autres, légerement 
chargés d'un chaton ou d'un marcassin en bas age, 
dépasserent I'attelage et eurent bientilt abordé. Le petit 
chien blanc était si content de naviguer qu'il faillit 
plusieurs fois sauter hors des bras de Marinette pour 
aller jouer avec l'eau. 

La traversée dura un pcu plus d'un quart d'hcurc. 
Au débarqué, un cygne vint prendre Iivraison des deux 
sa:urs et du petit chien et les conduisit a l'ombre d'un 
bouleau d'ou il leur défendit de s'éloigner sans sa 
pennission. Delphine et Marinette reconnurent, d.ans le 
troupeau des jeunes bctes qui les entouraient, la che
vrette et les deux canetons, sans compter quelques 
autres aper~es tout a l'hcure sur le rivagc de l'étang. 
Marinette compta une quarantaine d'orphelins, de tout 
poi! et de toute plume, et, a chaque instan!, le cygne 
en amenait de nouvcaux. lis songenient a Ja famillc 
qu'ils allaient trouver bientot et l'émotion les rendait 
silencieux. 

A l'autre bout de l'ile était massé un autre trou
peau. Une ligne de buissons empechait de le~ bien 
voir, mais l'on pouvait distinguer qu'ii 11'y avait la que 
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des animaux d'un age mur. Ils 5emblaient assez bavards 
et le b_ruit de leurs voi."< parvenait aux petites. 

Au bout d'un quan d'heure d'attente, Delphine avisa 
un vieux cygne occupé a faire les cent pas devant les 
orphelins qu'il était sans doute chargé de surveiller. 
11 marchait en dodelinant de la tete avec un aír de 
bonté. Voyant Delphine faire un geste d'appel, il 
s'avani;a et dit aimablement : 

- Bonjour, mes enfants. 11 fait une jolie joumée de 
printemps n'est-ce pas ? ... Plait-il? Je suis un peti dur 
d'oreille, vous savez. 

- Je voulais vous dire que, ma 'sa:ur et moi, nous 
voulons rentrer chez nous. 

- Oui, merci, je me porte assez bien pour mon 
age, répondit le vieux cygne qui'·ellténdait vraiment 
mal. · · · · 

- Nous avons besoin de rent~e~ -~h~z 'nous, fil 
Delphine en haussant la voix. ' .: ' , .· . 

- En effet, il commence a faire bien ch~.ud .. 
Alors, · Delphine se porta tout éontre l'oreill~ du 

vieux cygne et cría de tous ses poumons : 
- Nous n'avons pas le temps d'attendre ! 11 nous 

faut rentrer a la maison ! 
Elle n'avait pas fini de crier qu'un cygne, celui-la 

mi:me qui les avait embarquées sur le radeau, surgis
sait d'un buisson en vociférant : 
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- Ma sa:ur était en train d'expliquer ... commeni;a 
Marinette. 

- Silence 1 mal élevée, ou je vous donne a manger 
awc poissons de l'étang ! A vos places, toutes les 
deux! 

Sur ces mots, le cygne s'éloigna, se retournant de 
temps a autre pour leur jeter un regard furieux. Les 
petitcs ·rcnonccrent a se faire écouter et, fatiguées par 
la chaleur, s'endormirent au pied du bouleau. 

En s'évei!lant, elles furent bien étonnées. A quelques 
pas et toumant le dos au troupeau des orphelins, 
une demi-douzaine de cygnes, trois du coté droit, trois 
du cOté gauche, étaient assis sur un monticule qui 
formait une sorte d'estrade. Devant eux, se trouvaient 
rangés en bon ordre tous les anirnaux qui bavardaicnt 
tout a l'heure a l'autre bout de l'ile : des cochons, des 
lapins, des canards, des sangliers, des cerfs, des mou
tons, des chevres, des renards, une cigogne et meme 
une tortue. Tout ce monde regardait vers l'estrade et 
semblait attendre quelqu'un. Bientot, un scpticmc 
cygne vint prendre place au··milicu de ses frercs et 
dit, apres avoir salué d'une révérence l'assembléc des 
betes: 

- ·Mes chers amis, voici revenu notre rendez-vous 
des cnfants perdus. Je vous remercie de ne pas l'avoir 
oublié et je vous demande de choisir sélon votre ca:ur, 
mais aussi selon vos moycns. La séance cst ouvertc. . 

Le premier orphelin qui monta sur l'estrade était un 
agneau qui ful aussittit adopté par un gros mouton de 
l'assemblée. Suivit un marcassin qu'une famille de 
sangliers réclama, et le défilé des orphelins continua 
ainsi sans incident jusqu'au moment ou un vieux 
renard prétendit adopter les deux canetons que les 
petites avaient rencontrés dans la matinée. 

- Ils ne pourraient trouver meilleur pere que 'moi, 
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affirma-t-il, et vous pouvez compter que j'en aurai le 
plus grand soin. 

Le cygne qui avait ouvert la séance consulta ses 
freres a voix basse et lui répondit : , 

- Renard, je ne veux pas douter de tes intentions 
a l'égard de ces orphelins: Je suis )menie persuadé 
que tu en auras .le plus grand soin,. mais je crains 
que leur bonhcur soit de courte durée; Deux caneions. 
seraient pour un renard une bien grande 'tentation. 

~~ 
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Delphine et Marinette en étaient bien aises, car, si 
personne ne se décidait a les adopter, i1 faudrait bien 
leur rendre la liberté. Au demier rang, elles aper
~urent le petit chien blanc endormi au milieu de sa 
nouvelle famille, et. c'était une chance, pensaient-clles, 
qu'il se füt endormi, sans quoi il n'aurait pas manqué 
de prier ses parents bouledogucs d'adopter ses amies. 

- Personne ne s~ décidera-t-il a les prendre? 
demanda le cygne. On ne peut pourtant pas laisser 
deux fillettes 5ans famille. Renard, toi qui étais si 
cmpressé a prendre les deux canetons, ne feras-tu rien 
pour ces enfants-la? 

- Je ne demanderais pas mieux, dit le renard. mais, 
rnycz-vous, je suis trop bon, beaucoup trop bon. Je 
n'aurais jamais asscz de fermeté pour élever ~omme 

il faut dewc fillettes aussi turbulentes. Non vraiment 
je ne peux pas les prendre: J'en · suis faché mais c'es; 
pour leur bien. ' 

Le cygne s'adressa ensuite a un cerf qui venait 
d'adopter un faon. 

-:-- J'ai b!en pensé a les prendre, répondit le cerf, 
ma1s ce sera1t une folie. Réfléchissez que je vis toujours 
courant sous la menace des hommes des chiens des 
fusils. Non, non, ce ne serait pas sage. Je le reg~tte. 
Elles sont bien jolies. 

Le cygne sollicitu encare d'autres betes mais aucune 
ne voulait se charger des petites. Comm'e un sanglier 
venait a son tour de s'excuser, une tortue qui se 
trouvait au premier rang de l'assemblée, allongea . le 
cou hors de sa carapace et dit posément : 

- Puisque personne n'en veut, moi je les prends. 
Cette offre surprenante provoqua de grands éclats 

de rire parmi les bétes. Les petites elles-mémes ne 
purent s'empécher de sourire a l'idée qu'elles pour
raient devenir les filies d'une tortue. Apres avoir fait 
taire les rieurs, le cygne remercia aimablement la 
tortue, la complimenta sur sa générosité et, avec toutes 
les précautions qu'il fallait pour ne pas la froisser lui 
fit entendre qu'elle était trop petite pour gouv;mer 
d'aussi grandes filies et qu'elle marchait trap lente
ment. La tortue n'objecta ríen, mais rentra la tete 
sous sa carapace d'une fa~on qui fit bien voir qu'elle 
était vexée. Nulle voix ne s'élevant dans l'assemblé~ 
pour réclamer les petites, le cygne prit le parti d'aller 
consulter ses freres a voix basse. Delphine et Marinette 
qui se voyaient déja libres, s'amusaient de so~ 
embarras. 11 revint prendre sa place et déclara a haute 
voix: 

- Mes freres et moi avons décidé d'adopler les 
deux fillettes. Ce ne sera pas trop de tous nos effoits 
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et de toute notrc sévérité pour discipliner ces enfants 
mal élevées et insupportables. L'an prochain, quand 
vous reviendrez au rendez-vous des enfants perdus, je 
erais que vous serez surpris des progres qu'elles auront 
fait. . 

Les petites s'étaient. levées pour tenter encare une 
fois d'expliquer leur aventure, mais sans Jeur en laisser 
le tomps, on les fit descendre de l'estrade et on les 
conduisit dans un coin de l'ile, ou elles furent laissées 
a la garde du vieux cygne sourd. De loin, elles purent 
assister au départ des betes el i1 leur traversée 
de l'étang. 

- Quand la travcrsée sera finie, disait Delphine a 
sa sa:ur pour la rassurer, les cygnes reviendront dans 
l'ile et il faudra bien qu'ils nous écoutent. Ils ne pour
ront pas toujours nous empecher de parler. 

- En attendant, répondait Marinette, l'heure passe. 
Nos parents vont bientót se mettre en route et s'ils 
arrivent a la- maison avant nous ... Eux qui nous avaie_nt 
défendu de traverser la route ! Ah! j'aime mieux. ne 
pas y penser. 

Vers quatre heures, toutes les betes avaient regagné 
les bords de l'étang, mais les cygnes ne sembláient pas' 
décidés au retour. lis restaient occupés au loin );: . • 
pécher des poissons et l'ile était déserte. Delphirie et; 
Marinette étaient de plus en plus inquietes et leur · 
mine s'allongeait. Les voyant tristes, le vieux cygné 
essayait de les réconforter. · . ' . 

- Vous n'imaginez pas cambien je suis heureu'X :. · 
de vous avoir la, disait-il. Je sens déja que je ne pour
rais plus me passer de vous. Aujourd'hui, ce n'est pas 
tres gai. On vous a laissées dans l'ile pour vous reposer, 
mais demain, vous apprendrez a nager, a prendre des 
poissons. Vous verrez comme la vie est agréable, ici. 
Mais j'y pense, vous avez peut-etre faim? 
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En effet, les petites avaient tres faim. 11 les pria de 
patienter et, s'étant absenté quelques instants, revint 
avec un poisson dans son bec. 

- Tenez, dit-il en le posant devant elles, mangez
le vite pcndant qu'il est bien vif et bien frétillant. Je 

·vais vous en chercher d'autres. 

) 1 

Les petites reculerent en secouant la tete et Mari
nette, prenant le poisson, alla le remettre a l'étang. Le 
vieux cygne en était ébahi. 
· _:_. Comment peut-on ne pas aimer le poisson? 

· dit-il. · C'est si bon de sentir un poisson qui vous 
fré~lle dans le gosier. En tout cas, il va falloir aviser 

. . a vous donner une autre nourriture. Je me demande .... 
Mais les petiies étaient si inquietes qu'elles ne pen

saient plus a leur faim. Bientot elles virent, a l'autre 
liotit' de ']'étang, le soleil descendre au ras de la 
forK 11 devait étre au moins six heures du soir et les 
p'arenis· étaient peut-elre en route. Effrayées, Del
phine et Marinette se mirent a pleurer. En voyant les 
!armes, le vieux cygne. perdant la tete. se mit a to'!r
ncr en rond devant elles. 



- Qu'avez-vous ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ! 
que! malheur d'etre vieux et de ne plus entendre 1 Deux 
enfants si jolies ! Mais j'ai une idée. Suivez-moi. Quand 
je suis sur l'eau, j'entends tout ce qu'on me dit. 

Le vieux cygne se posa sur l'étang et, tandis qu'il 
tenait son bec enfoncé dans l'eau, Delphine lui conta 
comment, avec Marinette, elle avait traversé la route 
malgré Ja dé[ense des parents, et ce qui en était 
advenu. Quand elle eut tout dit, il se mit a nager vers 
le milieu de l'étang en sifflant du plus fort qu'il 
pouvait. Aussitot, les cygnes qui pechaient alentour 
vinrent se ranger en demi-cercle devant luí. 

- Misérables garnements ! leur cria le vieux cygne 
tout tremblant de colere. Je ne sais pas ce qui me 
retient de vous chasser tous de cet éiang ! Vous etes 
la honte de la tribu ! Voila deux fillettes qui onl eu 
la bonté d'apporter jusqu'ici un petit chien blanc 
orphelin et vous les récompensez en les retenant pri
sonnii:res ! Et vous leur défendez d'ouvrir la bouche 
pour vous faire comprendre votre sottise ! 

Les cygnes n'en menaient pas large et baissaient la 
téte. 

- Si jamais les petites sont grondées par leurs 
parents, pronon~a le vieux cygne en les entrainant vers 
l'ile, malheur a vous ! 

En arrivant aupres des petites, il commanda : 
-. Demandez pardon a plein cou ! 

Montan! sur le rivage, les cygnes se coucherent 
devant les petites et, d'un meme mouvement, poserent 
leurs longs cous a plat sur le sol. Delphine ei Mari
nette en étaient confuses. 

- Et maintenant, préparez-moi l'attelage a cinq et 
que pas une minute ne soit perdue ! Nous conduirons 
les deux enfants par le bief jusqu'a la riviere et nous 
remonterons la rivii:re jusqu·au point le plus proche de 
la route. 

• Bien entendu, nous les accompagnerons jusque 
chez elles. Allons, pressez-vous, fainéants 1 • 

Les cygnes se mirent a courir · et. eurcnt bientfü 
préparé l'attelage. Delphine . et• Marinetie ' monterent 
sur un radeau tiré par cinq cygnes. attelés ·en file· el 
précédés de six aulres, chargés de faire le passage el 
de détourner les branches qui · auraient pu retarder 
l'embarcation. Le vieux cygnc nageait aupres du 
radeau et avait l'a:il a tout. Au moment de passer 
dans le bief, ses compagnons, inquiets des fatigues qÚ'il 
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aurait a supporter, voulurent l'empecher de s'y engager 
~ve~ eux. A son age, disaie~t-ils, un voyage aussi long 
eta1t trop dangereux. Delphme et Marinette le priaient 
aussi de regagner l'ile. 

- Ne soyez pas en peine, répondait-il. La vie 
d'un vieux cygne ne compte pas, quand il faut empe
cher que deux petites soient grondées. Allons, vite, 
pressons-nous ! La nuit sera bientót la. 

En effet, le soleil avait disparu et le soir descendait 
déja sur l'étang. Porté par Je courant, l'attelage fila 
rapidement sur le bief. Les cinq cygnes ne ménageaient 
pas leur peine. Le vieux cygne s'essoufflait a Jes 
suivre, mais s'ils faisaient mine de ralentir, il leur 
criait aussitOt : 

- Plus vite ! tas de lambins, ou nos petites vont 
elre grondées ! • 

La nuit était déja faite lorsque l'attelage arriva a 
la riviere. 11 fallut lutter contre un fort courant et , 
l'obscurité genait les voyageurs. Heureusement, la, !une. , 
se leva bientot et permit de se diriger plus facilement. , 
Enfin, le vieux. cygne donna l'ordre de débarquer. 
Yoyant qu'il était tres fatigué, Delphine el Marinette 
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le presserent de se reposer, mais il ne voulut rien 
entendre et les conduisit d'abord a la route. 

- Ne perdons pas de temps, j'ai peur que nous ne 
soyons en retard, dit-il. Ah ! oui, bien peur. 

En ~vant sur la route avec le blanc troupeau qui 
Jeur fa1sa1t escorte, les petites faillirent pousser un cri. 
A cent mctres devant elles et leur toumant le dos les 
parents marchaient vers la maison. lis portaicnt ~ha
cun un panier. 

Le vieux cygne avait compris. 11 fit aussitot passer 
les deux petites de l'autre c6té de la route que bordait 
une haie et leur dit tout bas : 

- En courant a l'abri de cette haie vous aur2 
bientót dépassé les parents: Quand vo~s serez a la 
hauteur de la maison et qu'il vous faudra retraverser 
la route, nous ferons en sorte d'attirer J'attention des 
parents ailleurs. L'important est d'arriver 111-bas avec 
une bonne avance. 

Les petites voulurent suivre ses conseils mais fati-
~ ' , ' guees et n ayant pas mangé depuis le matin, leurs 

jambes les portaient a peine. 11 leur fallut se contenter 
d'aller au pas et, comme elles marchaient moins vite 
que les parents, la distance qui les séparait ne fit 
qu'augmenter. 

- Voila qui complique bien les choses, murmura Je 
vieux cygne. 11 va falloir gagner · du temps •. Laissez-
moi faire. · 

Passant sur la route, il se mit a .courir derriere les · 
parents en criant : · 
. ~. Bonnes gens! n'a,vez-vous • rieri perdu en che-

, min? · .. · ·.. · · . ·. · 
Les paren~ s'étaierit arretés ei, ati>cl~ir de lune 

regardai~nt: s'il •. m~nquait '. quelque . chose Ílans • Jeu~ 
paniers.' Le vieu.t cygne rie courait pluS et marchait 
au ccintraire du plus lentément qu'il pouvait afín de 
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laisser prendre de !'avance aux petites. Les parents 
s'impatientaient. 

- N'avez-vous ríen perdu? dit-il en arrivant aupres 
d'eux. J'ai trouvé sur la route une jolie plume blanche 
et, comrne elle ne m'appartient pas, j'ai pensé qu'elle 
était a vous. >. . . . 

- Nous prends-tu pour des sot~' de ton espece, de 
vouloir que nous portions dés phimes ?° gronderent les 
parents furieux en s'éloignant.. : : ;". · : < . 

Le vieux cygne repassá de l'autre.coté de lá. haie. 
Les petites avaient réussi a prendre un pcu d'avance, 
mais les parents, qui marchaient · d'un ·· bon pas, 
n'allaient pas tarder a les rattraper el a les dépasser. 
Le vieux cygne paraissait fourbu.. Pourtant, apres 
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avoir encouragé Delphine et Marinette par de bonnes 
paroles, il trouva la force de prendre sa course a la 
tete de ses compagnons. Les petites virent le troupeau 
silcncicux des grnnds oiscuux blnncs courir dcvnnt clics 
et disparaitre daos une échancrure de la haie. Cepen
dant, les parents poursuivaient leur chemin et par
laient des petites qu'ils allaient trouver a la maison. 

- 11 faut espérer qu'elles auront été sages et 
qu'elles n'auront pas traversé la route, disaient-ils. 
Ah ! si jamais elles avaient traversé la route 1 

Delphinc et Mnrincttc, qui cntcndnicnt tout, en 
avaient les jambes coupées. Soudain, les parents s'arre
terent et ouvrirent des yeux ronds. ·Devant eux, au 
milieu de la route, étaient rangés douze grands cygnes 
qui se mirent a danser sous la !une. lis tournaient. 
deux a deux, dansaient sur une patte, sur l'autre,: 
se saluaient, formaient une· ronde, puis Ieurs Iongs' 
cous dressés et Ieurs douze tetes se touchant a la ' 
pointe du bec tournoyaient d'une telle vitesse qu'a; 
peine les pouvait-on distinguer les uns des autres. Ce 
n'était plus qu'un tourbillon de neige. 

- C'est bien joli, dirent les parents au bout d'un 
moment, mais ce n'est pas I'heure de regarder danser. 
Nous n'avons que trop perdu de temps. 

Passant au milieu des danseurs, ils les laisserent 
derriere eux et poursuivirent Ieur chemin saos se 
retourner. De l'autre coté de la haie, les petites avaient 
repris leur avance, mais de nouveau elles entendaient 
le pas des parents sonner sur la route et perdaient tout 
espoir d'arriver a la maison avant eux. Le vieux cygne 
avait quitté la route avec ses compagnons et s'effor~ait 
de trotter derriere elles, mais il était si fatigué qu'il 
butait a chaque instant et manquait tomber. Venant 
apres la longue course qu'il avait déja fournie, la danse 
le Iaissait exténué. Lorsque enfin, a bout de forc~, il 
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rejoignit les deux petites, les parents n'étaient plus qu'a 
cenr metres de la maison. 

- Ne craignez rien, dit-il, vous ne serez pas gron
décs. Mais je vais vous quitter el vous Iaisser a Ja 
garde de mes amis. Promettez-moi de leur obéir. 
Ils vous feront traverser la route quand le moment sera 
ven u. 

Le vieux cygne s'écarta de Ja haie, puis, rassemblant 
ses derni~res forces, s'élan9a en courant vers le milieu 
des champs. Peu a peu sa course tlevint plus lente, il 
sentit ses palles se raidir et, en arrivant dans un pré, 
il tomba sur le ílanc pour ne plus se relever. Alors, 
il se mit a chanter, comme font les cygnes quand ils 
vont mourir. Et son chant était si beau qu'a l'entendre, 
les !armes venaient dans les yeux. Sur .. la route, les 
parenls s'étaient donné la main et, sans prendre garde 
qu 'ils tournaient le dos a la maison, s'en allaient a 
travers les champs a la rencontre de la voix. Long
temps apres que le cygne eut cessé de chanter, ils 
marchaient encore dans la rosée et ne pensaient pas 
a rentrer. 

Dans la cuisine, Delphine et Marinette cousaient 
sous la lampe. Le couvert était mis et Je feu allumé. 
En entrant, les parents dirent bonjour d'une petite voix 
qu'elles ne connaissaient pas. lis avaient les yeux hwni
des et, ce qui ne leur était jamais arrivé, n 'en finissaient 
pas de regarder au plafond. 

- Que! dommage, dirent-ils aux petites. Que! dom
mage que vous n'ayez .pas traversé la route tout a 
I'heure. Un cygne a chanté sur les prés. 
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ANEXOS. 

"Augmentation" 

AUGMENTATION 

A qu.uantc<inq ans, Je drogu~c avail pris le mal 
d"amour et épousé une vicrgc fragile. La drogucric était 
bien achala.ndéc: Antoine Les.auveur y avail succ~dé a son 
perc. Le commis. blond et ma.ig.re. était de l'cs~c 
dCvouec qui ne connajt jamais sa myopic. Un nuun. 
Antaine Les.auvcur dit a son commis : 

ce Vous travaillcz consciencicuscmcnt, Dominiquc, je 
pcnse a vous augmcnu:r. 

- Vous Cotes bien bon. moraicur An1oinc ». répondit 
DominiquC". 

Et il rougit. parce qu"il croyaic que le progrCs ét,.it en 
marche. Cela fu plaisir au droguiSle qui prit une plcinc 
cor,sci.:ncc de sa bonté: ce, comme il se méfiait d"unc 
deci:-;ion arrCtée sous l'cmpirC' d'un scntimcnt génércux, 
il différa de p,rédscr les nouveaux appointemenu du 
commis. De ses doux ycux myopcs fix.ant le pauon, 
Dominique ancndait un chiffrc. 

o JI faudra que vom veniez diner un de ces jours avcc 
nous u. ijouta Antoine Lcs.auveur. 

C"Clai1 la premie-re fois que le droguiíl~ priait son 
commis a dincr. Douleversé, Dominique cons1déra que le 
monde Cu.it harmonieux, promiS aux bons 1ravailleurs. 11 
balbu1ia une a<tion de gráccs et, la máchoirc pcndantc un 
pcu. aucndic une date. 

u Nous reparlcrons de ,out cela u. dit Antoi.?c 
Lesauveur. 

Dominiquc crai.i;nit d'avoir monné une iñsi~ilncc 

121 

Auimt,lldtion 1n4o 

inJucrC1e qu'il voulu1 rachc1cr par une parole plcinc Je 
l:ICI ; 

" Esl-cc que la san1é de Mme l..csauvcur ... u 
~ JroguiSl.c quina son comp10ir avec précau1ion 0 .;\ 

cause de ses p1eds gout!c.ux chaussés de pamouAes molles, 
el f1t quelques p:u au m1l1eu de la boulique. S. 1C1e chau\'C 
J\"H.h!1ina LJI ¡.cu. H scupira. : 

1c Mon brave Dominique, je suis toujours bien inquicr. 
Ce n'eSl p:u que Mme Lcsauveur soit en dangcr mais elle 
ett 1oujours f:uiguéc, sa.ns appCtit. autant dire s~ns forces. 
Elle mange commc un oiscau, voycz·vous, et il lui íaut 
~ucoup de sommcil. C'eSl une cníam si frClc, si doucc; 
SI ••• u 

Avcc sa main droite, i1 mit au bout de sa pensCe un 
getce tcndre comme une carcsse d'angc gardicn. Emu par 
une p:usion aussi délica1e, Dominiquc semit .son ca:ur 
Írémir d"unc tendresse compatissante et chercha une parole 
qui en donn:it témoignage. 

M:iis le droguiSlc avait rcgagné le riroir<aisse et 
hargnait sur des écriturcs. Au bour d"un quart dºhcure 
il appcla Dominique. • 

ce Jºai oublié de dcscendre le sac de monnaic, dit~il. 
Momcz vite au prcmier Ctagc, vous le trouvercz daos le 
1iroir du mcuble de Ja salle ;i mangcr, au íond du couloir. 
SurlOut, ne íai1es pas de bruit. Mmc Lesauvcur dort 
encore, n'allez pas la révciller en passant devant la pone 
de sa chambrc. Monte.: doucement, sur la pointe des 
picds. u 

Depuis le milicu de la boutique. Dominique s'Cloigna 
sur la poime des picds. a la satis(a('lion d'Antoine 
Lcsauveur qui le suivit du regard jusqu'au fond de la 
drogucric. Au prcmier étage. il ouvrit (acilcmcnt la pone 
et pénCna dans J"appanemcnt avec de grandes prCcautions. 
JI cut quelquc inquiétude .i conflater que la pone de 
Mme ~sauvcur était legC-rement enlrebiillée. Rcdoublant 

. d"auention. i1 gagna le fond du couloir avcc la discrérion 
d'un rat d"hOrcl et alJa prcndre le sac de: monnaie dans 
la salle a manger. U, il s'accorda une minu1e de repos 

, et s"amusa de son habileu~. Au rcmur. il allair dºun pa.s 
1oujours prudent, mais dCj.J; habitué. Ec comme il venait 
de dCp:user la parce e01rouvcr1c de Mmc Lcsauvcur. 
Dominique fit un íaux pas qui íailli1 compromeurc son 
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rnso Nomvlln non ~11M"l11 tn li6rdiri' 
tquiJibre. Sur le parquet, s.ts 1alons claquCrcnr. ReJou1an1 
les conM!qucnccs de s..a malaJrcne, le commis rdla 
immobile et, dºinttina, tourna la 1é1e vcrs la pone 
C'nlteb3illéc. Alors, il enccndir une voix aux inffexions 
mu1es passionnées, Ja voix de MmC Lesauveur qui 
intcrrogcait avcc une Jan&ueur dºamour : 

u C°dl 1oi, Jules ? n · 
0Gininiquc ne ml:sura 11:u tO\ltc la portéc d"une• pa.rdlle 

quc$1ion. JI cg.mPrir sculemcnr qu"il ava.ir uoublé le 
sommeil de J:r""parronnc, la contrariéré Je rendir perplexe. 

Ccpendarií. Mmc Antoinc L:sauveur, menée par une 
umdre imp"ariencc, s"avan~ai1 déja. Tandis que le comnús 
dCnon('air la méprisc, elle. parur, daos l'encadremem de 
la porrc"o ve1uc d'une chemise légCrc, mais Jcs joues parées 
des roses délicates qu'un doux émoi avait écloscs, ma.is 
les yeux tour brillants d•un éclat humide. Un temps rrCs 
coun, ils reSl:Crem face a face, puis Dominique. épouvamé, 
fit un demi·cour et courur jusqu'a la pone s.ans laisser a 
Ja jeunc femme le temps de s"évanouir. 

Sur le palier, il fit une pawe as.scz Jongue poUI· reprendre 
ses esprits. Coníl:emé, il songeair a Ja jutte colCre du 
droguifle, lorsqu•it apprendrait par sa femme la coupable 
maladrcsse de son commis. HonnCtemem. il essaya de 
mcsurer sa íaute er Cvoqua l*apparilion du couloir. Mais 
Dominique ne distinguaic pa.s bien dans quelle mesure il 
Ccai1 compromis par le spe(tacle de ceue quasi·nudice. Sa 
fraycur cmpCchait qu"il en rcssentit les troublcs a11cinccs. 
Aussi bien, lorsque cene Írayeur se íuc dissipCc, iJsc prit 
3 considérer chúlement la vision de cene jeunc íemme 
nuc que la dignité pauonale rcvC1ail a ses yeux d'un voile 
J"innoccncc, couvrait du pavillon de la neutralicé. 

11 avaic mis déja un peu d'ordre dans ses idées et 
dcsccndaic les premiCrcs marches de l'escalier, lorsqu"il 
cut un sursaut ce murmura. légCrcmcnt anxicux : 

u Jules ? Mais quel Jules ? u 
Dominique s"assir sur une marche. Dominique connais· 

sai1 bien la famille du droguiflc ce la íamille de sa íemme. 
11 n"y avair pcrsonne, dans l'un cr l'auuc. qui eüc prénom 
Jult"s. Par na1urellc disposi1ion, Dominiquc croyaic a la 
vcr!u des maicres; il ne douia point d'abord qu"il découvric 
rap1dcment un Ju les d'unc espCcc 3 dormir sur les dcux 
oreillcs. Mais encare ... ein-il dCcouvcrt un cousin ignore, 
il fol'3i1 que ce Jufes ÍÜI un bien grand saint pour ju{lificr 
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un accu~il auui dtpourvu de ~é!émoni .. I~ Le ~~uc~ 
s'insinuaat d.:tns le ca:ur de Dom1mque, maas ce n ccau 
encere quºun Jou1e. Tandis quºil reprenail la des.c:C"ntc de . 
J'cscalicr. 1:1 m~me qu~lion l"ob~édaic : 1 

u Quel Julcs, mais enfin. quel julcs ? u 
Ec, en arrivant aux dernieres marches, il s"essa~·J.ic deja 

1 dépiSter mus les Jules pouibles du voisinagc. Chose 
curieusc. il n'y a\•ait poinr de Jules dans les cnvir('l(\S. Pu¡s ! 
il en découvri1 crois, coup sur coup : Julcs Billec, I•? l 
marchand de couronncs fuO.Cra.ircs, de l"autre c6'.e de la 1 

rue; Ju les Valin, le boucher. e1 Julcs Maine. le c:úc1ier: j 
ces dcux derniers, proches voisins, ayam acces da.ns le i 
couloir de la droguerie. Dominique avair faic une nouvell.e t 
luhe pour méditer les chances propreS i& chacun des lfOIS .' 
jules. Finalemenr, il haussa les épaules, révoh~ par les} 
sou~ons oü il s"Cgarait. ¡ 

t 
Pourcanc. lorsqu"il pénétra dans la boutique oü le p:i~ron_; 

se promenait de long en lar ge au pc1i1 pas de SC$ p1eds: 
souffranlS. il sentir renaitre 1ou1es ses inquiérudcs. : 

D"un geste nerveux. le droguiSle sai~ir le sac de mon~ai~ 
pour aller en vérifier le con1enu a la ca1ssc. Le compce c1an 
ju{le, il jeca !a monnaic daos le tiroir avec mauvaise humeur 
c1 coula un rcgard de méfiance irricCe vers le com!l'is qui1 t1ai1rc1ourné3 scscais.ses de s.avon. AprCs quclqucs inílanul 
d"un silcncc mena(a.m. il ne puc dissimulcr son inquié1udc.

1 All.:1n1 3 Dominiquc, il in1errogea : 

_:. D~~~~ii~~rc.An.coine "! j 
_ Vous é1es reilé bien long1emps 13-h.aur. 11 ne íau1i 

pas vingt minutes pour prendre un sac de m\J.n~aie. ,. 
Dominique baiss.a le nez sur une caisse pour d1ss1mule1 

le trouble qui paraissair a son. visa.ge. Cela ne fil 
qu'accroiue la mefia.nce du drogu1s\e. 

u Je vous demande ce que vous avez íai' 13-haut 
Rcgardez.moi et rCpondez·moi. o . : 

Dominique, les joues chaudcs.,, leva la 1C1e et reSla coi 
u ESt·ce que vous avcz vu ma íemmc ? n . 
Dominique cu' une sueur d':igonie. il voulut menor e· 

rCpondit : 
u Oui. monsieur. n 

. Le droguiS1e cut un grognemem íurieux. il Ccrcignit I; 
main de son commis et rila : 
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" Alean, quoi, vous J";avez vue daos son Ji1 0 vous lºavez 
vue en chemi.se l 

- Oui, monsieur. u 
,\nroinc Lcs.auveur se bissa aJlcr sur une chaise, e.ssuya 

son front moice. Un sourire de priCre sur sc.s l~vres blémes, 
il repril: 

•e Oom¡nique, vous ne me comprenez pas. Je vous 
dcmii!.ndc si VOi.'·' avcz •;u nlól fenunc en th·:-rni'c ~1 vuns 
rC-pandcz : .. Oui, moruiei.:r." C'eS't inscnsC .•• vous ne 
m'avez pas compris, bien sür. n 

Et comme s'íl se íüt asi dºune pla.isamerie, il ajouta sur 
le ron de la io,•ialicC discrCte : 

u Pendant que vous y Ctes, dires·moi de quel!e couleur 
Cuir la chcmise ! 11 

U gorge serrée, Oominiquc balbucía : 
u Une chcmisc mauve, monsicur. n 
Alon, le droguiíle cut la vision abominable de so:i 

commis froissant la chemisc mauve de Mme Lcsauveur 
conue sa blouse de groiSC coronnade bleue. Les yeux 
cruels, il marcha sur Dominique, le tra.ila de serpent, 
l'accusa d'avoir abusé de sa confiance pour déshonorer un 
commcm;am honnCre. Oominique, Cpouvanré par la 
mCprise, cut un mouvement de rCvohe er, le front écarlace, 
ieu, Jans le feu d'une venueusc indignalion : 

u Monsieur Anioine, qu'allez·vous supposer ! Moi, qui 
1r.tvaillc e hez vous depuis quatre ans ... Me croirc capable 
dºune chose parcillc le ¡our ou vous me donncz une 
augmcn1a1ion ! 

- Serpcnr ! Cctua le droguiStc. Je vous en 6cherai de 
l'augmcn1a1ion ! Je vous ;U accucilli chcz moi pour que 
vous vcniez salir la droguerie oU mon pCre s'eít inílallé 
en 87. De l'augmcma1ion ! Pas un sou, vous rn'entendcz. 
la prison, pour des subornc~rs comme vous, le bagne ... 
Ma íemme (:1ai1 vicrge, monsicur. quand je lui ai donné 
mon nom. viergc et de" bonnc famille. El il a fallo qu'un 
gredin de votre espCce ... Ah! ah! de l'augmentarion pour 
un homme qui a sCduil ma ícmmc, jamai:;. n 

Dominiquc mesura clairiement la granc..lcur du péril oü 
sa mala<lresse l'avair fourvoyC. L'avcnir lui apparu1 daos 
1ou1c son amplcur mornc, sans cspoir, une C1endue aridc 
ou il cherninait, d:ms le ch.;aos des c0tisscs de savon et des 
bou1c11les d'essencL" de tCrCbenchinc, courbé sous l'oppro
bre <l'un pCchC qu'il n'avaic pas consommé, 3 jamais 
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in1erdir du frais délicc d~ aUR:men1ations de: sa.laire er des 
srarific:uions de fin dºannCc. Comme il n'était pas 
amourc:ux, i1 renácla sur le chemin du marryre et, dans 
un élan d'inttin~live dé(cnse, cria au droguisle : 

te Monsieur An1oine. ce n'eít pas moi. cºdt jules ! » 
1l y eur tour de suice suspcnsion des hoítililés. Le 

drogui.s'te, oppressC, scntaic vaciller .sa raí.son. Cacham son 
vi1:1ge .:lans ses mains, il demc:ura sltcncicux quelqui:s 
inSlams. Lentement, il releva la tére, er d·une voix reme, 
saos accent, murmura : 

ce Julcs? mais qucl Jules? 
- Je ne Ws pas, monsicur. u 
Le droguisie enveloppa Dominique da.ns un rcgard 

sou~onneux. 11 dit sévCrement : 
te Dominique. n"es.sayez pas de me raconter une 

hiíloire. Ce ne serait pas le mayen d'ob1enir une 
augmcnracion, je vous prCviens. n 

Ainsi, le mouvemem de la discussion conduisait le 
commls a soutenir l'accus:uion d'aduhCrc. 11 crut habile 
de préluder au rCcit de son aventure par une prou:Sl.alion 
désin1Cressée. 

te Ah! monsieur Antaine. dit·il. il s"agit bien d'augmen· 
tation ! o 

Le droguiSle en íut tri:s ému, son regard devim 
affeducux, il soupira : 

u Oui, vous di1es bien, mon brave Dominique : il ne 
s'a,sic pas d'augmcn1a1ion. ?\.bis raconrez·moi commenr 
vous avez vu ... 

- Je venais de prcndre le sac de monnaie. Je marchais 
J3ns le couloir sur la poime des pieds et c"cSl .;aprCs avolr 
dépassC 1:1 porte enrrouvene de Mme Lesauveur que j°ai 
íait un íaux pas. Mmc Lcsauveur a enrendu le bruit, et 
c'dt a ce moment.Ja qu"elle a demandé: .. C.eSl 1oi,Jules ?" 

- Cré Oieu, granda le droguiS'le. 
- En méme rcmps, elle s"eSl avancée sur le pas de la 

porce, en chemise ... 
- Alors, c"est vrai ? Vous l'avez vuc en chemise? u 
Dominique eu1 un sourire d'humilicC e1 murmura 

douccmcm: 
te Oh ! monsicur Antaine, c;a ne fair rien. C'Cuir moi, 

Dominique. Et puis. je me suis sauve tour de suire. u 
Avcc lucidirC, le droguiSle examina le commis, dont 

l"allure dCgingandéc CI 53ge d'cnÍant de cho:ur aduhc 
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parur le convaincre. qu'cn dfer • .;a ne prouvair t1a; 
Antoine Lc5.1uveur eu• un innam la 1en1a1ion génére~ 
de disculpcr sa ícmme aua ycux de Dominique.·•CJ\ 
invoqu.:inr qu'il anencbic un cousin Jules. mais s:i pa.ss~ 
de la véri1é fui .:irrac~ une eaclama1ion rageuse : · 

u Qucl.Jules. Bon Dieu. je n'cn connais pas, moi. deJuJcS.• 
- 11 )' en a oourtant d~M Ir. voi~inar.r. n 1 "'R.?.('f.i'., 

üorr .11iquc. ·: 
Comme il parlait, un clic:n1 pCnérra dans la boutique:,. 

C'Cuu un fai:nilier : la ~a.J~ 1endue0 il vim á Antoüict. 
l.cs..auveur qui le salua d1flraucmem : . -

u Bonjaur, Jules. n • · 

Si1ó1 qu'il cu1 dit, le dragui~tc eur un mauvcment.dc• 
ret:ul et considéra Jules Maine d'un reg:trd :tngoiné.tll" 
lui uouva un air saunique. Le caíecier Jules Maine don( 
le d~bir c!1ai1 contigua la droguerie. semblait paríait~meoi! 
a l"au.e. JI fil l'achat d'une boite d'encauslique et sonit ave:; 
SC?n cmpl~uc aprCs avair serré la main du droguifle qui' 
repondn a son salu1 en murmurant d'une vaix accabléc..i 

u Au revoir, Ju les. " 
JI li~ _qu.clques pas derriCre fui, pu is, venam a Domini· 

que. s ccri.::i : 
"Qu'e::t-cc que vous pariez que ce cochon-li eS"t venu · 

pour _voir si j'Crais 1.3, pour s'assurer que l'esC3lier du 
prcm1er C1age C1aic l1b1e. En mur cas, je lui ai fair payer 
u boire d'encau$1iquC" dix sous de plus. Croyet·vatJs. ce 
cochon-13, un ami J'cnfancc... . 

- On ne peur pas dire, fic obscrver Dominiquc. JI y 
a d"aurrcs Julc.-s. 

- Dicn sür, convinr le drogui~te, bien sür. Je parierais 
que la rue en eSI plcine, de Julcs ... u . . 

Pcu a peu, ses soupc;ons se flxCrcm il die au commis · 
u <;·eS't ég.::il, il y a 1ou1 de méme dds chances pour qu~ 

~: so11 ce c~hon de Ju les ~oine. U ava;r un air ... Tcnez. 
J ~n _me11r~1s presql:'e ma. main au ícu. Dominique, si c·eS"t 
lu1. 11 ne s cS'I doure de nen. Ancndez un momenr, er puis 
\"Ous monrcrcz au premier Ctage sous pré1ex1e d'aller 
chc.-rchcr mes luncucs. Vous muchercz sans bruir er vous 
r.iichcrcz de savoir ce qui se p.use ... 

- Oui, monsieur. u 

D?minique rt..'prit le chcmin 'lu"il avai1 parcouru une 
dcn11-hcurc plus 161. En s'cngagcant daos lc couloir, il vir 
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· ~i~i~~ ~~~:1 p~s~~~i~1 ~s5!?.~e~u~1:~;~~~j~~l1~ ~u~~~1;e ~: 
~fa.is le hasard comraria ses projc1s, car Oommique se 
uouva nez a ncz avec l"Cpousc coup:tble qui sorui1 de sa 
<hambre. U siru:nion pouvait Cue emb.::irrassame pour lui, 
~13 jcunc fcmme n'avaic pris une ini1ia1ive a..ucz h;irdic. Elle 
scu:i Ouminiquc dans ses hras ce l'cncraina ch•:1 ('lle! pcmr 
dé1ruirc, d1sait-elle, le mauvais jug~mcnr qu"i) a•1ai1 pu 
formcr de s:1 ver1u. Dominique rési$taif honnC1ement, m.:iis 
~ politcssc qu'on doif aux parrons cmpCchai1 q1:''il y mit 

1 rDute s:a vigueur. Trois quans d'hcure plus card, 11 quitrait 
'b chambrc c1 la jeune Mme lcs.Juveur l'accomp;ignait · 

jusqu'3 l.::i pone en murmurant : 
. " u Vous lt'.' voycz bien. grand benCt, je n'aime que vous. u 

Cepcnd:1m. le droguifle gueuait anxieusement le íond 
de la bou1ique. lorsque Dominique apparut, il interrogca 
9;une voix avidc : 
.. u Alors? 
~.'-Je n'ai rien vu, monsieur Anioine. je n"ai pas ose 
1cster plus long1emps. u . 
' Anminc Lesauveur hocha la 1C1e, pensií, \'int a sa: 
1cncon1re 1•1 lui toucha l'Cpaule avec ami1ié : i 
· n Mon p.iuvrc Dominique, je comprcnds qu'une pareille\ 
surveillancc ne vous amuse pas... ¡ 

- Oh ! 11101tsicur Anroine ... 
- Non, non, ne pr01cste1 pas. je.• vois bien que ccl:t vousf 

cnnuic. Ec al faut 1ou1 le dCvouemenf que vous me por1r.2j 
pour vous i,· UCciJer. Dominique, je vous le disais iouc 3j 
l'hcu1c. je suis uCs sa1isíai1 de vo1re tr.::ivail er je vous sai~.\ 
si 311.J.t:hC a l.::i 111.:iison que j"ai dCcidé de vous augmcnicr de; 
cin4uan1c francs par rnois. n l 

Dominiquc s'inclina sans mm dire, le visage empourprC¡ 
par l'Cmo11on. 1 

u Er mainicn.::in1, repric le droguisle, Ccouccz·moi. Je ne] 
suis p.::is surpris du rouc que vous n'aycz rien vu. j'a_i bien; 
réflCchi 3 la queS:lion el il me semble que Ju les Moine m.1 

~r~1z-~~~s~ 1 ~ie~e s~~~~ .. ~~cj¡ ';e;. ~;~~~¡~~~e~. ~~r::~~~r~: 
est vcnu m·ache1cr une brossc en chicnden1.Je ne scrais pól!': 
éronnéqu'en son.::int d'ici, vous m'c;niendez bien ... Domini·~ 
que, si j'as.::iis. je vous demanJcrais de rcrnomcr d:tns un' 
qu.::in d"hcure? . 1 

- Pour vous servir, mo1uieur Antoinc n, consenrn 
Oominic.¡uc 3\'cc une hypocri5ie cn,orc mal as.su:Cc. 
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