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l. INTRODUCC ION. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades ha experimentado a lo largo 

de su historia -14 años ya-, cambios fundamentales con el fin de ade-

cuarlo a las necesidades del Sistema Educativo Nacional en el que se • 

encuentra inserto. No puede ser una isla dentro de la UNAM, sino que 

va modificándose, según lo requiere la comunidad a la que sirve; siem

pre estará en constante evolución. 

Autoridades y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades -

han tenido que modelar y remodelar programas y técnicas de estudio pa

ra alcanzar sus objetivos en óptimas condiciones. Los materiales de -

tipo educativo que este esfuerzo genera, intentan dar a la comunidad -

estudiantil que asiste a esta institución la herramienta necesaria pa

ra poder enfrentarse posteriormente al mundo profesional y laboral. 

Las experiencias de los integrantes del Colegio enriquecen y me· 

joran el quehacer educativo. El Departamento de Francés no es la • -

excepción en esta 11nea evolutiva; autoridades y profesores se han pr~ 

ocupado por alcanzar el objetivo planteado para el curso de Francés, • 

por medio de métodos más adecuados para los estudiantes de esta lengua. 

A lo largo de este trabajo sobre la enseñanza del Francés en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades, se int~nta hacer una breve historia 

·a fin de tener un panoráma general de lo que hasta ahora se ha venido· 

realizando en el Departamento de Francés, señalando las ventajas y· -
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desventajas; proponiendo finalmente modificaciones que podrían tradu-

cirse en un mayor rendimiento en el proceso enseñanza/aprendizaje de -

la lengua que nos ocupa: 

1°. Si bien los "métodos de importación" usados hasta 1984 respon--

d1an a las expectativas de los alumnos en lo concerniente a la -

comunicación oral, su utilización perdía de vista el objetivo g~ 

neral del curso de Francés en el CCH: 

"Comprensión de Textos en Lengua Extranjera". 

No había ninguna relación entre objetivos, metodología y contenj_ 

dos. 

· 2º. Partiendo del objetivo propuesto por la institución, se han ele· 

gido los caminos que parecen facilitar su logro, reuniendo cua-

tro series de textos con sus respectivos ejercicios, una ser-le -

por cada semestre del curso de Francés. En cada texto se defi-

nen les objetivos que se pretende alcanzar desde el punto de vi~ 

ta de SIJ COMPRENSION, cons·iderando el documento escrito como la 

manifestación de un fenómeno de comunicación lingUística. 
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II. ANTECEDENTES. 

A. INSTITUCION. 

l. Creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Objeti
vos. 

El Consejo Universitario aprobó por unanimidad la crea-

ción del Colegio de Ciencias y Humanidades el día 26 de enero de 1971, 

iniciando sus actividades en el Ciclo de Bachillerato el 12 de abril -

del mismo año. 

Los objetivos del Colegio son: 

" a) Ser un órgano de cambio e innovación en la UNAM. 

b) Preparar estudiantes para cursar estudios que -
vinculen las humanidades, las ciencias y las téc 
nicas a nivel de bachillerato, de licenciatura.~ 
de maestrfa y de doctorado. 

c) Proporcionar así nuevas oportunidades de estu--
dios acordes con el desarrollo de las ciencias y 
las humanidades en el Siglo XX, y hacer flexi--
bles los sistemas de enseñanza para formar espe
cialistas y profesionales que puedan adaptarse a 
un mundo cambiante en el terreno de ta ciencia,
la técnica y la estructura social y cultural. 

d) Intensificar la cooperación entre las escuelas.
facultades e institutos de la Universidad. 

e) Promover el mejor aprovechamiento de los recur-
sos humanos y técnicos de la Universidad" .1 . 

L Documenta CCH. Núm. I. Junio 1979. Pág. 87. 
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El Colegio fue creado debido a la gran demanda de enseñanza me

dia superior. Podrían haberse abierto más planteles de Escuela Nacio

nal Preparatoria, pero se requería un cambio en los programas y en las 

técnicas de estudio; se necesitaban más escuelas de formación que de -

información; era menester formar estudiantes con mayor capacidad de a_!! 

toeducación y sólidas alternativas, así como un bachillerato terminal-

que brindara al alumno la posibilidad de una formación a nivel técnico. 

2. Plan de Estudios. 

"El plan de estudios propuesto es la síntesis de una 
vieja experiencia pedagógica tendiente a combatir el 
vicio tjue hemos llamado enciclopedismo y a proporci~ 
nar una preparación que hace énfasis en las materias 
básicas para la formación del estudiante; esto es, -
en aquellas materias que le permiten tener la viven
cia y la experiencia del método experimental, del m!_ 
todo histórico, de las matemáticas, del espanol, de
una lengua eY.tranjera, de unil forma de expresión - -
plástica. El plan hace énfasis en aquel tipo de cul. 
tura que consiste en aprender a dominar, a trabajar, 
a corregir el idioma nacional en los talleres de re
daccHin, en aprender a aprender, a informarse, en -
los talleres de investigación documental, así como -
en daspertar la curiosidad por la lectura, y en apren 
der a leer y a inter1sarse por el estudio de los - -
grandes autores •.. " 

El Plan de Estudio propuesto en el Colegio de Ciencias y Humani

dades está proyectado de tal manera, que combate elooumulamiento de e~ 

l. Documenta CCH. Núm. I. Junio 1979. Pág. 3 y 4. 
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nacimientos y enseíla a los alumnos que lo importante no es tener sólo 

información, sino saber encontrarla y manejarla. 

3. El idioma extranjero en el Bachillerato del Colegio. 

Con relación al idioma, encontramos la siguiente información: 

"Dentro del Plan de Estudios, como complemento, el alum 
no debe acreditar un idioma extranjero. En los plante:' 
les del Colegio de Ciencias y Humanidades se ofrece a -· 
los estudiantes la posibilidad de cursar los idiomas in 
glés o francés, aunque formalmente la acreditación de:
un idioma no está restringida a estos dos" ,1 '. 

El idioma extranjero en el Colegio no tiene categorta de "Mate-

ria Curricular" en el plan de estudios, sino que es simplemente un re

quisito y el alumno tiene la posibilidad de acreditar por medio de un

examen el idioma extranjero, no importa cuál sea: inglés, francés u -

otro, habiéndolo aprendido dentro o fuera del Colegio. 

En la Revista Documenta CCH il 1, Junio J.979, capftulo Reglas y -

Criterios de Aplicución del Plan de Estudios, la regla número 5 dice: 

"Los alumnos podrln, sin asistir a clases, acreditar los 
cursos de lenguas extranjeras mediante un examen en que
demuestren su capacidad de traducción y comprensión del-
ingl és o fra~cés". · · 

l. Ver Anexo # l. 
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sin asistir jl_clases"; se refiere a los alumnos que ya tie

nen conocimientos de lengua extranjera. Las clases de lengua en el C~ 

legio se imparten para aquellos alumnos -la mayoría- que no poseen co

noc.imientos suficientes para acreditar el examen de lengua. 

En cua::to a la palabra "traducl:_!_ón", se ha interpretado simple-

mente como comprensión, que el alumno entienda un texto escrito, que -

le de un significado, que pueda obtener información. La traducción -

conlleva el conocimiento profundo tanto de la lengua materna como de -

la lengua y la cultura en cuestión, nivel difícil de alcanzar en un p~ 

rfodo tan corto. 

B. EL ALUMNO. 

l. El alumno del CCH. 

El alumno del Colegio es en general de una extracción -

socioeconómica que va de la clase media alta a niveles menos favoreci

dos. Por lo tanto, sus posibilidades culturales son bastante restrin

gidas, lo cual contribuye a hacer más lento el ritmo de aprendizaje. -

Sin embargo, su paso por el Colegio les da acceso a un mundo diferente. 

Se considera por lo mismo, que su motivación principal al asistir a la 

Universidad es ascender en la escala económico-social por medio de un

tftulo, dejando en segundo plano la formación cultural que pudieran r~ 

cibir: 

2. El alumno de Francés. 

Sin basarnOS'ell las estadísticas. oficiales, podemos de--
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cir, por la experiencia a lo largo de 14 años de constante relación -

con los alumnos de Francés y con los que no lo son, que el alumno que

vie11e al curso de Francés posee expectativas diferentes en cuanto a su 

educación, le interesan los aspectos culturales que están más allá de

nuestras fronteras. Estas consideraciones son absolutar:::inte de tipo -

subjetivo. 

a. Motivaciones. 

El carácter extracurricular del idioma, dentro del Plan de -

Estudios del Colegio, requiere que el alumno esté fuertemente moti.vado 

desde un principio, ya que el curso de Francés exige un mayor esfuerzo 

en permanencia y en trabajo efectivo dentro del salón de clase, a dif~ 

rencia del curso de Inglés, que sólo consta de dos semestres de estu-

dio, a razón de dos horas semanales de clase. El curso de Francés - -

consta de cuatro semestres, a razón de cinco horas semanales para los

dos primero~ y tres para los dos últimos. 

Se puede concluir que sus motivaciones son principalmente de 

sensibilidad, .les agrada el Francés por su eufonía y porque se les fa

cilita más a nivel de comprensión en cuanto a la sintáxis y al léxico,

lo que redunda en mayor rendimiento en clase. 

b. Necesidades. 

Vemos como necesidad primordial, la acreditación de un idio

ma como requisito· académico-administrativo para concluir el ciclo de -
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bachillerato y, en segundo término, el desarrollo de estrategias de -

lectura para tener acceso a bibliografía en lengua extranjera en su ca 

rrera profesional. 

c. Antecedentes lingUísticos. 

Los a 1 umnos que se inscriben al curso de Francés en e 1-

Colegio de Ciencias y Humanidade~ poseen un nivel de conocimientos en 

lengua francesa muy heterogéneo; algunos vienen de escuelas secunda--

rias donde se imparte Francés en los tres años de este ciclo, y hay --

otros que ingresan sin conocimientos previos en lengua francesa. Es -

por esto que el curso de Francés empieza en "cero". 

C. EL FRANCES COMO LENGUA EXTRANJERA. 

Objetivo institucional vs. objetivo terminal. 

Entre el objetivo del Colegio en cuanto a los idiomas y el -

método que se eligió, VII", no había' ninguna relación, ya que este úl

timo no tenía como meta la traducción y comprensión de textos, sino la 

correcta expresión oral: 

"Los alumnos podr~n sin asistir a clases, acr~ditar 
los cursos de lengua extranjera, mediante un examen 
en que demuestren su capacidad de traducción y com
prensión del inglés o francés" .1 

l. Documenta CCH # l. Ju•lio 1979. Pág. 13, Inciso 5. 
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Probablemente este método se aplicó debido a la asesoría presta• 

da por el CELE, que a la sazón aplicaba el VIF. Este material apunta

ba a la comunicación oral prioritaria, en virtud de las necesidades i!~ 

puestas por el rápido desarrollo de los medios de comunicación, así co 

mo por la multiplicación de las relaciones internacionales. 

Fuéron los especialistas del CELE los encargados de preparar a -

los primeros profesores de Francés del Colegio, por medio de un curso

de dos semanas, a fin de darles a conocer la metodología audiovisual -

de Voix et Images de France, método que si bien no cumplía con el obJ! 

tivo inicial del Colegio, sí tuvo buena aceptación entre los alumnos.

cuyos resultados pueden considerarse satisfactorios cualitativamente.

aunque no en cantidad. 

Los objetivos del curso de Francés, determinados en ese entonces 

por el propio Departamento., eran los siguientes: 

" Habilidad para entender y expresarse a un nivel medio". 

"Habilidad para entender un texto escrito de dificultad -
media". 

"Entender", en el sentido de que el alumno obtenga informaci6n del te! 

to, relacionándolo con un conocimiento previo sobre el tema, además de 

reconocer y utilizar las estructuras propias del idioma es~rito. 

Se .entiende por nivel medio: 
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"El Francés Fundamental, ler. Grado (1200 palabras de 
frecuencia 1mas común y estructuras gramaticales más -
usuales)". 

Se entiende por dificultad media el lenguaje no especializado, -

limitándose a la lista que proporciona el F.F.l. 

Las estad,sticas del Francés Fundamental delimitan el contenido

lingUístico de este método, de manera que agrupando palabras y estruc

turas en base a centros de interés, se lleva al alumno a adquirir códj_ 

gos lingUísticos y culturales. 

Para lograr aprender una segunda lengua y no tener que recurrir

ª la materna, el mitodo tiene en cada lección o unidad una serie de -

imágenes que sirven de soporte visual para ayudar a la comprensión de

l~s palabras que se escuchan al mismo tiempo, poniendo los diálogos en 

situación. La metodología que se utiliza es la siguiente: proyección

de filminas sincronizadas con cintas grabadas que presentan un diálogo 

dado en situación cotidiana, para facilitar la presentación y la memo

rización de las estructuras gramaticales. 

"l~ situación representa el cuadro natural de la palabra 
y sólo interesa a la metodología en la medida en que rea 
liza el funcionamie:ito de la estructura gramatical".2 -

l. Ver Anexo fl 2. 
2. GSCHWIND-flOTZER, Gis~le. Analyse sociol inguistique de la comunica 

tion et didactique. p.6 
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b) Contenido. 

Voix et Images de France consta de 32 lecciones subdivf

dfdas en dos partes: 

la. "Sketch".- Diálogo sobre un tema de la vida cotidiana, basado en 

enunciados completos, siguiendo una progresión gramatfcal. 

2a. Mecanismos.- Explotación sistemática de las estructuras gramatl 

cales aprendidas en el "Sketch". 

La temática de las situaciones de los diálogos es la vfda franc!!_ 

sa: la casa, la familia, el cuerpo, la ropa, los vfajes, etc. Refle-

jan un patrón de conducta con las costumbres de una comunidad. 

c) Metodol ogia. 

La metodología audiovisual pretende basarse en el proce· -

so que se efectúa al aprender la lengua materna, según los autores del 

método: 

-1°. Se escucha y se entiende. 

2°. Se repite. 

3°. Se habla. 

Para lograr aprender una segunda lenguay no tener que recurrfr

a la materna, el 111étodo tiene en cada lección o unidad una serié de --
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imágenes que sirven de soporte visual para ayudar a la comprensión de 

las palabras que se escuchan al mismo tiempo, ponie~do los diálogos en 

situación. La metodología que se utiliza es la siguiente: proyección 

de filminas sincronizadas con cintas grabadas que presentan un diálogo 

dado en situación cotidiana, para facilitar la presentación y la memo

rizaci0n de las estructuras gramaticales. 

"La situación representa el marco natural rle la palabra 
y sólo interesa a la metcdología en la medida en que -
realiza el funcionam·iento de la estructura gramatical". 1* 

Presentación.- Con la ayuda del soporte visual y de grabación -

se presenta el diálogo dos veces, con la entonación y el ritmo normales 

de conversación, a fin de que el alumno comprenda las frases que escu-

cha. 

Explicación.- El maestro hace que los alumnos comprendan el nu! 

va grupo sonoro partiendo de una situación ya conocida y evocada por -

las imágenes, o con la ayuda de estructuras gramaticales anteriormente 

aprendidas por los alumnos. A este prepósito, Galisson dice que: 

l. 

2. 

* 

la metodologh mecanicista se dirige principalmente 
a los debutantes, lo que lleva al discurso a dirigirse -
hacia lo que el alumno conoce o recuerda (es decir, lo -
extral ingUistico o "referente"), de manera a hacerlo más 
comprensible al alumno".2 

Gschwind-Hotzer, Gisele. Analyse sociolin~uistique de la communi-
' cation et didact gue. p. 6 . 

Galisson, Robert. D'Hier a AuJourd'nuf. La Didactique des Langues 
, Etrangeres. p.26 

Traducciones hechas por nosotros. 
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Memorización.- Una vez entendido el texto, se memoriza para fi

jar en el alumno la estructura gramatical mediante repeticiones, ha--

ciendo al mismo tiempo las correcciones fonéticas necesarias. 

Explotación gramatical.- Se hacen ejercicios estructurales para 

fijar las nuevas estructuras, pasando posteriormente a un ejercicio de 

expresión libre: se hace un intercambio de preguntas y respuestas en-

tre maestro-alumno, alumno-alumno, con minidiálogos en situación seme

jante a la del "sketch'.'. A continuación, dichos diálogos se transponen 

a la vida de los alumnos, substituyendo en las estructuras grarnatica-

les determinados elementos. 

Las lecciones siguen una progresión grnmatical y de léxico que -

no se debe modificar, ya que ésta fue disei'iada a partir del análisis -

estructural de la lengua que se ensei'ia, yendo de lo simple a lo.compl~ 

jo. 
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III. EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN FRANCES EN EL CCH. PANO
RAMA HISTORICo:-

A. VOIX ET IMAGES DE FRANCE. (VIF). 

l. Marco teórico de la metodología. 

Voix et Images de France es un método creado en el Cen

. tro de Investigaciones y de Estudios para la difusión del Francés, Es

cuela Normal de Saint-Cloud (C.R.E.D.I.F.). 

Las principales bases psicolengüística5 que imperaban -

en ese momento (1960) eran: 

El estructuralismo. 

El aprendizaje por condicionamiento 

a. El aprendizaje por condicionamiento tiene dos bases a su vez: 

1) El reflejo condicionaao·ae Pavlov: 

"A un estímulo "natura 111 como lo es 1 a presentación 
de un plato .de carne a un perro, corresponde un re
flejo natural, la salivación. Pavlov demostr6 en -
numerosas experiencias que si el estfmulo natural o 
"incondicionado" es prP.cedido de un cierto número -
de veces por un estímulo artificial o "condicionado" 
como el tintineo de una .campana, el reflejo sigue -
.apareciendo cuando el estímulo natural desaparece.
El tintineo de la campana es suficiente para provo
car el r.eflejo de la salivación, que se convirti6 -
ya en un "reflejo condicionado". 1 

l. GIRARD, Denis. Les langues vivantes. p.100. 
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Bajo esta teoría, el aprendizaje es cons1derado como una forma -

de condic1onamiento: un estímulo exterior provoca en el sujeto una re! 

puesta. En el caso del aprendizaje de una lengua extranjera las co---

rrespondencias de tipo estímulo-respuesta tienen como referencia la --

1 en gua materna. 

~) El condicionamiento desde el punto áe vista de Skinner: 

Para Skinner: el elemento esencial del condicionamiento es -

el 'l-eforiamiento". 

"El cobayo encerrado en un compartimiento vacto (la "ca 
ja de Skinner") donde se encuentra solamente un reci--=
piente destinado a recibir raciones de alimento. La in 
troducción de una ración es acompaRada de un tintineo :
destinado a llamar la atención del animal, cuando éste
se acostumbró a nutrirse· de esta manera, un dispositivo 
es introducido en la caja con un pedal· que permita de-
jar caer una ración de alimento. Apoyando accidental-
mente sobre un pedal, el cobayo recibe una ración de -
alimento que constituya una recompensa o "reforzamfonto" 
o su acción. Después de muchas repeticiones del mismo
proceso, el animal áprende a utilizar el pedal cada vez 
que necesita alimentarse".l · 

Un reforzamiento positivo acrecienta la posibilidad de la aparf~ 

ción de la reacción esperada. Es difícil adaptar esta técnica al hom

bre. Sin embargo, Robert Galisson dice que esta teoria del condicion_! 

l. Girard. Denis. op, cit. p.101. 
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miento fundamenta una metodología que propicia la adquisición de la -

lengua extranjera por el montaje sistemático de hábitos verbales adqu.:!_ 

ridos por reiteración. 

Estímulo ---~) Respuesta---~ Reforzamiento 

Se puede describir así: 

Estimulo Condicional: imagen~ pantalla. 

Estímulo Condicional Asociado: modelo de sonido:::::::)grabadora. 

Respuesta Condiciona1: repetición por el alumno. 

Reforzamiento por el profesor. 1 

b. El estructuralismo. 

Este considera que cada lengua corresponde a un sistema par

ticular y la 11ngUística estructural se esfuerza en definir: 

1) El Sistema Fonológico.- Según Martinet, una lengua es

un sistema de oposiciones de d1 ferencias. Es evidente que dos indivi

duos no pronuncian de la misma maner·a y que esta diferencia no afecta -

la comprensión. La fonética estudia las cualidades físicas de los so

nidos y la fonología se interesa en las oposiciones significativas de

los sor.idos. 

1. Galisson, Robert. op; dit. p.7 
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2) El Sistema Morfológico.- Describe la estructura inter

na de las palabras y las reglas que rigen dicha estructura. 

3) La Sintaxis.- Organiz~ción de las palabras en la frase; 

·-ia sintaxis estudia las funciones propias de las unidades lingllísticas. 

Estos principios estructuralistas sirvieron·de base al desarro-

llo de la metodología audiovisual. 1 

2. Objetivo. 

El objetivo de este enfoque mecanicista-estructural es

la competencia li11gUística. Según Galisson es la habilidad para dete!.. 

minar lo que la comunicación necesita en una determinada situación, h!_ 

bilidad para .seleccionar la gramática que se requiere. El lenguaje es 

un instrumento para la comunicación y hay que saber manejar los elemen. 

tos gramaticales que lo componen, los cuales deben estar dispuestos en 

cierto orden formando una estructura para comunicar algo. Estas es--

tructuras gramaticales deben ser presentadas en forma de diálogo en si 

tuación, que sirve de soporte al contenido linglltstico. 

l. Lanchec Jean-Yvon. Psycholinguistique et pédagogie des langues. 
p. 22 
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La competencia lingUística, según Galisson es: 

"El conocimiento intuitivo que posee un locutor en su 
lengua materna y que le da la posibilidad de 1dentif1 
car, de comprender un número ilimitado de frases en -::: 
esa lengua 11 .l 

La competencia lingUfstica atiende más al uso correcto de las r~ 

glas gramaticales que a la comunicación; esto es, frases correctas de! 

de su punto de vista morfosintactico, dejando en un segundo plano el -

mensaje en sí. Este enfoque considei·a que al adquirir dicha competen

cia aparecerá consecuentemente la capacidad de comunicación. 

3. Contenido. 

Según Denis Girard, ~l contenido de los cursos estará deter

minado a partir del análisis estructural, de las formas lingUfsticas -

que se van a enseñar, de l~s estructuras gramaticales y de las unida-

des lexicales más usuales, partiendo del Francés Fundamental. 

A partir de esos lineamientos teóricos se estructuró el pro

grama del Curso de Francés en el Colegio, de la siguiente manera: 

PRIMER SEMESTRE. 

l. Op. cit. p.14 

PROGRPMA DEL CURSO: 

Ensell11nza oral, únkamente se ven cinco o seis lec 

ciones,'l~evando tres horas de clase a la semana. 
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SEGUNDO SEMESTRE. Cinco o seis lecciones más, introduciéndose la es

critura a través de dictados, con objeto de que el 

alumno pueda relacionar los sonidos ya conocidos -

con la grafía francesa. Tres horas de clase a la

semana. En este tiempo y hasta 1975, el curso co~ 

taba con tres horas los dos primeros semestl'es y -

con cinco horas para ios dos segundos. Pero a PªI 

tir de 1975, se cambió a cinco para el primero y -

tres para e 1 segundo, dado que 1 os a 1 urnnos cuentan 

con menos tiempo libre en el 2°. Afio, que en el 1°. 

TERCER SEMESTRE. 

CUARJO.SEMESTRE. 

Cuatro o cinco lecciones más los dictados corres-

pondientes y, como innovación, la lectura de tex-

tos de revistas francesas, adaptados por una comi

sión de profesores de Francés del Colegio. Cinco

horas de clase a la semana. 

Cuatro o cinco lecciones audiovisuales, más conti

nuación de la lectura de textos adaptados. Cinco

horas semanales de clase. 

Los textos van accmpañados de una hoja guta para el maestro, que 

contiene vocabulario y las estructuras o· puntos gramaticales atrabajar. 

se o a .revisarse después de la lectura; seguidos por un cuestionario -

de respuestas múltiples con preguntas que requieren respuestas de "ver 
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dadero" o "falso", para verificar ya sea la comprensi6n global del te!_ 

to, ya sea un punto particular de la lectura. 

Dichos textos se utilizan como refuerzo para fijar estructuras -

gramaticales presentadas en el método audiovisual. Igualmente, sirven 

como medio de presentación de un vocabulario más amplio que el conten.:!_ 

do en el método audiovisual. Estos textos son utilizados con mucha -

fl exi bil ·Jdad, ya que 1 os maestros los aplicaban en funci 6n de su pro-

pi a progresión. 

Opción Técnica. 

En esta época existía también la opción técnica en "Francés" que 

llegaba hasta la última lección del método, completándose además con -

las Lecciones de Transición del método de Saint-Cloud. 

Las opciones técnicas forman parte del ·Plan General de Estudios del C2_ 

legio de Ciencias y Humanidades, ofrecen al alumno una capacitación -

técnica que le permite trabajar al mismo tiempo que estudia su carrera 

profesional. La opción técnica en "Francés" desapareció por no haber

campo de trabajo, ya que además de la lengua extranjera, se necesitaba 

que el alumno supiera algo de administración o de trab~~o secretarial. 

Las opciones no son obligatorias, los alumnos pueden obtener su

certiffcado de bachiller, sin cursar ninguna de ellas. 
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4. Metodología. 

En virtud de no haber concordancia entre el método uti-

1 izado y el objetivo del Colegio para el curso de Francés, no se si--

guió de una manera ortodoxa la metodología recomendada por el audiovi

sual. Tuvimos que hacer algunas modificaciones como la inclusión de -

textos no previstos por el método, a fin de orientar la enseñanza del

Francés hacia la comprensión de la lectura. 

5. Resultados. 

Ventajas.- El método audiovisual era motivante porque

por medio de imagen y sonido, el alumno comprendía un mensaje en sitU! 

ción en una lengua extran'jera, sin tener que pasar por la lengua mate! 

na. Además, podía expresarse oralmente con cierta fluidez. La cali-

·dad en el aprendizaje era mucho mayor, a pesar de que el número de - -

alumnnos que lograban estos resultados era muy reducido. 

En cuanto a los textos como material complementario, su pri.!!_ 

cipal ventaja era ampliar el vocabulario y las expresiones, además de

romper la monoton"ia propia del método. 

Desventajas.- La aplicación del método audiovisual ~s

inoperante en una escuela de nivel medio superior en México, dado que

el. sis.tema educativo nacional no pilsee la infraestructura necesaria -

·para su utilización. No es la única desventaja, pues en los allos en -
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que se manejó el método VIF, jamás pudo terminarse porque el número de 

horas en Francés era insuficiente. Además, mobiliario y materiales no 

siempre estaban en condiciones de uso, lo cual retrasaba el desarrollo 

de 1 curso. 

Desventajas de los textos que vienen incluidos en el método. 

Los diálogos y las situaciones son ficticios. Para pasar del -

sistema oral al escrito, lo Onico que se hace es una transcodificación 

se pasa de un código de sonidos a uno de signos. Además, las lecturas 

se hacen en voz alta y 1 inealmente, sobre textos fabricados con base -

en el diálogo de las lecciones cuyo contenido lingUfstico está limita

do a una progresión gramatical preestablecida. 

Este tipo de textos es pedagógico, es decir, están adaptados en

función de la progresión estricta y controlada~ liniitari al alumno. 

Cuando éste se enfrenta a cualquier texto auténtico o con una persona

de habla francesa, se siente frustrado al darse cuenta de que no puede 

manejar lo que él crefa saber. 

En ¡g75 se cambia de método en el Departamento de Francés del C,2. 

legio, utilizando De Vive Voix, creado también en el C.R.E.D.I.F. en ·• 

1972, como resultado.de la renovación audiovisual. 

B. DE VIVE vorx. 
l. Marco teórico de la metodologta. 
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Este método se fundamenta en las mismas teorhs psicol ingUí~ 

ticas que tiene Voix et Images de France, la estrategia de aprendizaje 

es igual .. La diferencia radica en la imagen, es más rica, más situa-

cional, los personajes son menos rígidos y la historia es más intere-

sante para los alumnos adolescentes. Este enriquecimiento de la ima-

gen propicia una mejor comprensión de los enunciados. 

2. Objetivo. 

De Vive Voix pretende que el alumno adquiera un sistema 

de reglas gramaticales y un lexico que le permita expresarse correcta

mente. 

3. Contenido. 

De Vive Voix consta de 21 lecciones divididas en dos -~ 

partes. Cada lección es un episodio de una historia dialogada y pre~

sentada con una serie de imágenes coordinadas con una cinta grabada de 

los enunciados correspondientes a dichas imágenes. Estos enunciados -

son grabados por nativohablantes y siguen unA triple progresión: fon! 

tica, gramatical y lexical, partiendo de lo más simple a lo más compl~ 

jo. El contenido lingUístico también está limitado por la encue~ta -

del Francés Fundamental. 

En esta época (1975), el curso de Francés en el CCH constaba 
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también de cuatro semestres, a razón de cinco horas semanales en los -

dos primeros y tres horas en los dos últimos. En cada semestre se ven 

seis lecciones del audiovisual, ademas los dos últimos están compleme~ 

tados con textos adaptados de revistas frances~s, por algunos profeso

res dPl Departamento. 

Este material complementario consta de: 

Una guía para el profesor, con los mismos textos que tiene -

el cuaderno del alumno. 

Un cuaderno para el alumno, con textos y ejercicios gramati

cal es. 

Estos ejercicios reafirman las estructuras presentadas en el au

diovisual y además, algunas nuevas estructuras propias de la lengua es 

crita y poco usuales en la lengua oral. Contienen formas verbales, 

tiempos verbales, nexos, pronombres, artículos partitivos, posición de 

pronombres personales, presentacion de un vocabulario más amplio al 

utilizado en el audiovisual, palabras y expresiones nuevas. 

Para poder trabajar estos textos, el profesor da al alumno estr!_ 

tegias de .comprensión global, apoyándose en la tipografía, en las pal! 

bras transparentes, en el título, etc. 

4. Metodología. 

La metodología de DE VIVE VOIX es la misma que para el método 
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Presentación del diálogo con la proyección de imágenes en 

sincronización con la cinta grabada. 

Explicación de cada réplica en francés, haciendo también re

ferencia a situación y estructuras conocidas por los alumnos. 

Repetición de cada réplica para lograr la memorización y la

corrección fonética. 

Explotación, práctica oral de las nuevas estructuras. 

Transposición del diálogo a la vida de los alumnos para lo-

grar expresión personal, haciendo variaciones sobre el tema

de la lección, pero en base a los modelos de estructuras gr.!!_ 

maticales.de la misma y de las lecciones anteriores. 

Los textos con los que se trabaja se escogen para presentar la -

.diversidad de la lengua, son documentos obtenidos de diversas fuentes. 

Se buscó que fueran motivantes para los alumnos, aplicando estrategias 

de lectura global, haciendo posteriormente e.jercicios gramaticales. 

S. Resultados. 

Ventajas:- Como vimos en el método anterior, simplemente -

por el hecho de ser audiovisual, ya es motivante. Gracias a·1a imagen 

y al sonido, la lengua es más comprensible para el aJ11m;10, pero además, 

tiene otra ventaja con relación al método anterior, el diseno del mat~ 

rial es diferente: figuras menos dgidas, di senos más atractivos en la 
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línea y en el color; el temü también resulta más atractivo para los -

alumnos por ser una situación de jóvenes, amén de que la trama de las

lecciones es continuada, dejando a los alumnos un suspenso con rela--

ción a la historia. 

Desventajas:- En este terreno podemos decir que son las mismas

que ~se dan en el método anterior, en cuanto a que son situaciones fic

ticias con contenido lingUístico restringddo. Es por esto que se rec!:.!_ 

rrió a documentos anexos al método; sin embargo, al adaptarlos, se les 

dió un carácter pedagógico, se les limitó. 

Tanto el método audiovisual como 1 os documentos adaptados, dan -

al alumno una comunicación limitada que no tiene nada que ver con la -

comunicación real, la cual implica una intención del emisor. El prop§. 

sito de toda comunicación es influir en los demás para producir un ca!!!_ 

bio de conducta. En el proceso de. comunicación se requiere que al---

guien tenga algo que decir y con un fin determinado. 

La comunicación es una pract1ca social. La noción de comunica-

·ción está. presente en la reorganización de la didáctica de lenguas ex

tranjeras donde el objetivo de competencia lingUística se substituye -

por.el de competencia de comunicación. 

A este respecto, Galisson dice: 

11 
••• no hay ruptura en los objetivos se continúa ens! 
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fiando "la lengua" y no "a propósito de la lengua", pero 
se marca la diferencia entre el sistema (que postula -
una competencia lingUística) y el empleo (que postula -
una competencia de comunicación). Lo que significa que 
siendo la lengua una herramienta de comunicación, la -
lengua es plenamente reconocida como una práctica so--
cial ", l 

A partir del siguiente capítulo, se tratará de dar una vis16n 9! 

neral del cambio de enfoques en el campo de la didáctica de lenguas e1!_ 

tranjeras, uno de los motivos por el cual también se renovó nuestro --

curso. 

l. Ga11sson, Robert. op.cit. p.14 
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IV. LA COMPRENSION DE LECTURA COMO OBJETIVO TERMINAL DE LA ENSEílANZA 
DEL FRANCES EN EL C.C.H. 

A. DEL ENFOQJE GRAMATICAL AL ENFOQUE COMUNICA1'IVO. 

l. La lengua como sistema de signos o como sistema de com_!! 
nicación. 

A' principios de los años 70s, la enseñanza de las len-

guas sufre una nueva evolución. El objetivo en este momento es la CO,!!! 

petencia de comunicación, lo que implica poseer la competencia lingU,! 

tica, por lo que se btJc;r.a que el alumno aprenda la gramática y su fun

cionamiento para entender los factores que intervienen en el sistema -

de comunicación. 

Según Pierre Guinaud: 

"La función del signo consiste en comunicar id'.!as 
por medio de mensajes. Esta operación iinpl ica un 
objeto, una cosa· de la.que se habla o referente,
un código o signos, un medio de transmisión, un -
em1 sor y un receptor o destinatario" .1 

Roman Jakobson define en el siguiente esquema2 las seis fun

ciones lingUísticas que intervienen en el sistema de comunicación. 

l. Güir.~u.d, Pierre. La Semiología. p.11 
2. Tomado de Galisson, Robert. op. cit. p.27 

!/ 
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REFERENTE O CONTEXTO EXTRA-LINGUISTICO 
(Función,referencial) 

EMISOR----- MENSAJE -----t<ECEPTOR 
(Función expresiva (Función poética) (Función impresiva o 
o emotiva) 1 connotativa 

CONTACTO O CANAL l (Función fática) 

CODIGO 
(Función metalingU1stica) 

La función referencial es la base de la comunicación, es hacer - ,, 

referencia mediante el mensaje al mundo de los. objetos. E~~ 
función la detectamos en los postulados científicos, en los tex-

tos de tipo técnico, etc. 

La función emotiva define las relaciones entre el mensaje y el -

emisor. Cuando nos comunicamos emitimos ideas relativas a la n_! 

tura l eza de 1 referente, pero también podemos expresar nuestra ª!:. 

titud con respecto a ese referente: bueno o malo, bello o feo, -

etc. 

La funci6n connotativa define las relaciones entre el mensaje y

el receptor, la connotaci6n puede dirigirse a la inteligencia o

a la efectividad del receptor. Esta fUnci.ón ha adquirido una -

gran importancia ccn la publicidad, en la cual el contenido ref~ 

rencial del mensaje desaparece ante los signos que apuntan a una 
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motivación del destinatario, ya se~ condicionándolo por repeti-

ción o desencadenando reacciones afectivas subconscientes. 

La función poética es la función por excelencia: en las artes el 

referente es el mensaje que deja de ser el instrumento de la co

municación para convertirse en su objeto, por ejemplo: la poesía. 

La función fática afirma, mantiene o detiene la comunicación. Ja 

kchson distingue con ese nombre a los signos que establecen, prp_ 

longan o interrumpen la comunicaci6n, por ejemplo: !Hola! lCómo

estás7 iQue milagro! Nos vemos. 

La función metalingUística es la capacidad de reflexionar sobre

una lengua, tomando como instrumento la lengua misma. Por ejem

plo: la 1 ingUistica. estudiu la lengua, la cual se presenta en dos 

niveles: uno como instrumento y otro como objeto de estudio. E2._ 

ta función no es exclusiva de los lingUistas, gracias a ella re

cabamos información sobre palabras o expresiones rebuscadas que

na entendemos. 

Todos esos tipos de funciones se producen en la ~omunicación lin 

gU1stica, predominando normalmente la función referential. 

El enfoque comunicativo en la enseílanza de lenguas extranjeras -

es aquel que intenta que el alumno aprenda una segunda lengua, no - --
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solamente desde el punto de vista lingUistico (gramatical) sino tarn--

bién como un instrumento de comunicación. La nueva didáctica de las -

lenguas tiene presente a la lengua como una práctica socfal, por lo -

cual es necesario capacitar al alumno para que comprenda los códigos -

soc iocultura 1 es. 

La lectura de un texto debe comunicarnos algo en mayor o menor -

grado, dependiendo ésto del objetivo y del estatus del lector o recep-

tor. 

El objetivo de este nuevo enfoque es lograr en el alumno la~ 

petencia de comunicación en la cual intervienen varios componentes, ·

tanto lingUfsticos como extralingUisticos, Sophie Moirand considera -

los sigufontes: 

"Componente lingUístico:- Conocimiento y apropiación de m!!_ 
delos foneticos, lexicales, gramaticales y textuales dei -
sistema de lengua. 

Componente discursivo:- Conocimiento y tipos de discurso
Y de su organización en función de los parámetros de la si 
tuación de comunicación en la que. son producidos e inter-:
pretados. 

Componente referencial:- Conocimiento de los dominios de 
experiencia y de los objetos del mundo y de sus relaciones. 

Componente sociocultural:- Conocimiento y apropiación de
las reglas sociales y de las normas de interacción entre -
los individuos y las instituciones; el conocimiento de la
historia cultural y de las relaciones entre los objetos so 
ciales. 11 1 -

l. Moirand, Sophie. Ensetgncr a communiquer en langue l!'trangere. p.20 
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En conclusión, el objetivo es que el alumno adquiera conocimien

tos no solamente 11ngU1sticos sino también sobre las reglas sociales y 

culturales que intervienen en el uso de la lengua extranjera que está

aprendiendo, para lograr su mejor utilización como instrumento de com!!_ 

nicación. 

2. Contenidos. 

Según Galissonl, en el enfoque gramatical se le daba m!!_ 

cha importancia a la forma del mensaje y en el enfoque comunicativo lo 

más importante es el contenido del mensaje, su contexto sociológico -

(lquién habla?, la quién.?, lde qué lugar?, lpara qué?, etc.). La no'-

cfón de acto de hab1a es privilegiada puesto que se define como: 

"La realización de las potencialidades de la len 
gua en un "instancia de discurso único", es de-:
c1r, especifico en cuanto a la forma y al conte
nido del mensaje, a los locutores, ~l lugar, al
momento, a las diversas circunstancias de la - -
enunciación". 

El acto de habla constituye. la unidad de base alrededor de -

la cual se articula el análisis de los contenidos que comprenden la t~ 

talidad del repertorio verbal con sus diferentes niveles y regf$tros -

de lengua. 

l. Galisson, Robert. op. cft. p.22-25 
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Los niveles de lengua dependen de la clase social y del nivel 

cultural de los hablantes (variaciones sociales). 

Los registros de lengua cambian según el rol, el estatus, el e!_ 

tado de ánimo, etc. de los interlocutores, así como de la situa

ci6n y del tema evocado (variaciones estilísticas). 

Por lo tanto, todo sujeto habl3nte dispone de varios registros.

pero de un solo nivel de lengua. 

3. Metodologta. 

Actualmente el alumno es el centro en torno al cual gira la

metodolog1a: por lo tanto, no hay una progresi6n gramatical predeterm.:!_ 

nada, sin embargo, sí hay una secuencia en lo que se refiere a las es-

trategias de lectura. Cada individuo desarrolla una estrategia perso-

nal de aprendizaje, dependiendo de varios factores: edad, nivel socio

cultural, inteligencia, vivencias, necesidade:;, motivaciones, etc. El 

alumno identifica el esquema de comunicación: emisor, receptor, lugar, 

etc. 

Según Danie 1 Coste 1, realmente no existe una metodol ogi a determ.!_ 

1. Coste, Daniel. "Conm~nication, f\lnctionnel, notionnel, el quelques 
autres". Le Frans;ais dans le Monde. D 153. p.30. 
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nada para enseñar con un enfoque comunicativo, sino que existen diver

sas técnicas pedag6gicas que se aplican dependiendo de cada documento

Y de las necesidades que van surgiendo por parte de los alumnos en - -

cuanto a la comrrensión del sentido del texto y a la del funcionamien

to de la lengua, pero, sí puede haber lineamientos previsibles de tr&-

bajo. 

B. LA COMPRENSION DE LECTURA EN EL COLEGIO POR MEDIO DE LOS CUA 
DERNOS DE TRABAJO. -

De 1976 a mediados de 1984, el curso de Francés en el Cole-

gio dtó mayor énfasis al aprendizaje oral del idioma durante el pri-

mer año del curso y a la comprensión de textos durante el segundo. 

A partir de octubre de 1984, las habilidades escritas y la -

comprensión de lectura se imparten desde el inicio. de acuerdo con los 

nuevos objetivos del Dep~rtamento de Francés del propio Colegio. 

"El desarrollo de estrategias de lectura que faci
liten al alumno la comprensión de lectura en tex-
tos no especializados". 

"La adquisición, manejo e identificación de situi!.
ciones de comunicación. de tipos de discurso y ele 
mentos lingUísticos que conduzcan al alumno hacia:
una lectura autónoma y eficaz" .l 

l. Martfoez Reyes, Guadalupe. "Planteamientos Generales. Cuaderno -
ler. Semestre". 
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Desde 1984 hasta la fecha, en el Departamento trabajamos con 

un cuaderno de trabajo por semestre, de los cuales sólo el del primer

semestre está cuidadosamente trabajado y evaluado por Guadalupe Martí

nez Reyes, profesora del Colegio; los tres restantes e5tán en espera -

de modificaciones. Sin embargo, todos tienen un objetivo y un conten.i_ 

do semejantes. 

l. Objetivo: La competencia de comunicación en lectura. 

La lectura es una de las prácticas de mayor importancia 

para el estudiante, ya que es un instrumento básico para la formación 

y la informació.n, es una actividad constante. En el acto de leer, el 

lector da un sentido al mensaje en la medida en que extrae la infonna

ción buscada. 

El acto de leer es una forma de comunicación en el cual el -

autor (EMISOR) tiene una idea y al escribirla codifica .su MENSAJE, el

lector (RECEPTOR) descodifica el mensaje dándole significación. 

Dicho mensaje pasa por diferentes etapas desde el momento en 

que sólo es una idea del autor hasta que adquiere significado por par

te del lector, éste le da un sentido al mensaje en función de sus vi-

vencias y de sus conocimientos lingU1sticos y extralíngU1sticos; ade-

más de la intención del lector al leer, lqué es lo que espera encon--

trar? 
La competencia de comunicación en lectura es, según Sophfe -
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Moirand, la capacidad para manejar el siguiente proceso: 

"1º. Identificación de los elementos del texto (reconoci 
miento y relación con lo conocido). -

2º. Anticipación por inferencia (hipótesis y previsio-
nes).-

3º. Verificación por la revisión al texto, ya sea para
invalTdar o para confirmar las identificaciones y las a~ 
ticipaciones".1 

En dicho proceso también influye otro factor: las condiciones de 

recepción del mensaje-texto, ya que el lector tiene sus propios carác

teres psicológicos y sociológicos. Al principio el alumno conoce poco 

o desconoce el código (competencia lingUística) y la mayoría de las v~ 

ces le es desconocido tambifin el contexto cultural del mensaje. 

En base a todos esos factores se planean las estrategias pedagó

gicas de lectura. 

En el proceso de la lectura intervienen asimismo otros factores, 

como son las condiciones de producción del texto y las condiciones de 

recepción del mensaje-texto por parte del lector. Es importante tener 

en cuenta todos 1 os factores para planear 1 as estrategias pedagógicas. 

l. Moirand, Sophie. Op~·cit. ·129 
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En el siguiente esquema propuesto por Sophie Moirandl en el Con

greso de Lend y en la ILT de la,Universidad de Lovatna en 1980, tene--

mos una interpretación del proceso que se lleva a cabo en el acto de -

leer: 

LECi"OR __ ___,, SELECCION 
DEL TF.XTO 

[PfirESO COGVOSI~ , 

MEMCWIA -- COMPETENCIA ·~ 
(A corto o Discursivo ~ HIPOTESIS 
lorr;o Jérmifl{)) Lingúi~tico ~ 

rE xro 

Referencial 

Socio Cul(urol 

1 
1 'V 

Anlicipoc/Jn 
-~ J 

-----~ESTRATEGIAS------

/denlificocldn 

Verificación 

ACTIVIDAI) 

* l 
MENTAL 

l. Moirand, Sophie. op.cit. p.129, 

Interpretación 
Comprensión 
,.._.._ __ ... -~••, : 
n ... "'"J" "" l#tUff 
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2. Contenido de los cuadernos. 

Los cuadernos contienen textos "auténticos" desde el 

principio, elegidos teniendo en cuenta varios factores: ~rimero la es

trategia de lectura que se quiere enseñar y segundo, que resulten fam.!. 

liares a los alumnos, que les despierten interés porque sea un tema de 

actualidad o porque esté relacionado con alguna otra de sus materias.

etc. 

Los textos deben responder a las diferente~ caracteristicas

del discurso de sus posibles y futuras lecturas. Estos textos se sa-

can de revistas, periódicos, manuales, también hay canciones. h~stori~ 

tas ilustradas, deportes, instructivos, etc. Además, se hacen ejerci

cios que llevan al alumno a la conceptualización de la gramática, - -

guiándolo a descubrir las reglas del funcionamiento de la lengua sin -

darle una definición. Asimismo, se trabaja con diapositivas de imáge

nes "auténticas" con texto, con el fin de estimular al alumno a hablar, 

a buscar información, a partir de los colores, los títulos, ia tipogr~ 

fía, las figuras, el contexto en general, que lo lleva a darse cuenta

de la importancia del aspecto visual, de la estt·uctura del documento. 

3. Metodología. 

Como vimos anteriormente, no existe una metodología pa

ra enseñar con un enfoque comunicativo, sino varias técnicas pedagógf-
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casque se aplican dependiendo de cada documento y de las necesidades 

que van surgiendo por parte de los alumnos, en cuanto a ia compren--

sión del sentido del texto y a la del funcionamiento de la lengua. En 

cada documento del cuaderno hay una guía de trabajo para el profesor, 

es una base, pero ésta se puede y debe modificar de acuerdo con el -

desarrollo que va teniendo la clase, pues cada grupo reacciona de di

ferente manera. 

Una primera actividad es detectar el esquema comunicativo del -

texto, partiendo de la identificación del emisor, el 1·eceptor, los d!_ 

ferentes tipos de letra, el título, los subtítulos, fecha, lugar de -

enunciación, intención del autor, la organización visual, etc. Este 

ejercicio nos da una idea global del texto. 

Otro de los objetivos en el mismo texto puede ser la explota--

ción del contenido gramatical, para lo cual se elaboran los ejerci--

cios con los que el alumno puede observar y aprender el mecanismo de 

funcionamiento de la lengua. 

Un ejemplo de cómo se trabaja un texto en el cuaderno de primer 

semestre lo podemos ver en el Anexo número 3. 

Toda esta técnica p~dágogica que se lleva a cabo con los cuader. 

nos de trabajo para la enseiianza del Francés en el CCH, se basa en -

las teorías propuestas por Sophie Mo1rand actualmente profesora de la 
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Sor bona en Pa r'i s. 

4. Resultados. 

Ventajas:- El enfoque comunicativo que se da al estudio 

del Francés por medio de los textos auténticos que se utilizan actual

mente, permite al alumno hacer una comparación entre su sistema lin--

gUístico y aquel de la "lengua meta", facflitándoie en gran parte la -

reafirmación y/o el aprendizaje del primero mediante la adquisición -

del segundo en los Talleres de Lectura y de Redacción en español, que

forman parte del Plan de Estudios del Colegio. 

Además, la amplia gama de documentos auténticos que compren

de el material actual de trabajo: textos de física, de química, liter!!, 

rios, etc., a nivel muy elemental, nos da tema para establecer parale-

1 ismos culturales, dándole al alumno la posibilidad de asomarse a mun

dos diferentes, acrecentando su cultura. 

Otro punto importante es que el alumno, al aprender a tomar

concfoncia ·del proceso de lectura en lengua extranjera, tiene la posi

bilidad de aplicarla en su propia lengua. 

Desventajas:- Entre las desventajas de los cuadernos,~ 

encon.tramos que el del primer semestre es demasiadt'. amhir,ioso, demasi!!_ 

do amplio pa1·a el número de horas de clase con el que contamos. Por --
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otra parte, los tópicos culturales no son entendidos algunas veces ni

por los maestros, tanto menos por los alumnos. Finalmente, algunos 

ejercicios gramaticales.no tienen a veces relación con el texto. 

Otra desventaja que vemos, es que con este nuevo enfoque, el - -

alumno ti ene que estar verdaderamente moti vado para aprender, puesto -

que el proceso de lectura requiere una actividad mental, cosa que no -

sucedía con el audiovisual donde el alumno repetía y repetía, mecani-

zando las estructuras. En el enfoque comunicativo el alumno tiene que 

pensar, formular hipótesis, buscar información para verificarlas, etc., 

parte de la población que se inscribe al curso, asiste porque el idio

ma que cursó en la secundaria era el Francés, o porque el inglés se le 

dificulta mucho, etc·., sin estar verdaderamente interesado por apren-~ 

der. 

También creemos necesario observar el aspecto concerniente a los 

profesores. Para aplicar el enfoque comunicativo, el r.:aestro debe te

ner los conocimientos y sobre todo el interés por el avance de sus - -

alumnos, por las necesidades que van surgiendo para lr adaptando los -

ejercicios de los textos, tanto en su aspecto comunicativo como en el-

1 ingUístico; !debe propiciar una dinámica en la clase que motive al - -

alumno a seguir adelante, alentándolo a participar en la clase. El -

profesor debe estar preparado para improvisar ejercicios y llenar las-

1 agunas del método que puedan surgir en un determinado momento, para -

lograr el aprendizaje de los alumnos. 
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En cuanto a la evaluación de los conocimientos de los alumnos. -

esta se hace por medio de un examen al final de cada semestre. Los 

exámenes son elaborados en base a la forma de trabajo de los textos 

contenidos en los cuadernos: primero, identificación del esquema comu

nicativo y segundo, ejercicios de gramática. Para algunos profesores

la participación de los alumnos en clase es otro factor que influye en 

la evaluaci6n final. 
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V. CONCLUSIONES. 

Sin pretender convertirnos en defensores ciegos de la metodolo-

gía actual del curso de Francés en el Colegio de Ciencias y Humanida-

des, podemos decir que hemos llP.gado a un grado de coherencia entre el 

objetivo de la Institución y la metodología que permite su logro. 

El saber leer, el saber extraer información de la lectura es muy 

importante para el alumno de CCH, así como para todo el mundo, El cur 

so de Fra.1ées ofrece hoy al alumno el camino a seguir para desarrollar 

estrategias de lectura que le perri1iten formular hipótesis, confirmándo 

las o invalidándolas después con la lectura, relacionando lo que se le 

comunica con sus conocimientos y su experiencia previos. 

Si bien el camino educativo no ha siclo siempre el adecuado, con

sideramos que ha sido provechoso. Casi toda la planta docente de1 De

partamento de Francés del CCH ha participado en mayor o menor grado en 

el proceso de cambio, dando homogeneidad al curso y por lo tanto, con

tinuidad, evitando así que los alumnos se atrasen al cambiar de semes

tre, de profesor e, incluso, de plantel. Aún ahora, a catorce años de 

su creación, no se ha manifestado la anarquía en el uso de métodos y ·· 

técnicas con los consecuefites atrasos para el alumno en su aprendizaje. 

Finalmente, al desarrollarse estrategias para "la comprensión de 

lectura en lengua extranjera", se está logrando uno de los principales 
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objetivos del Colegio para el alumno: "aprender a aprender", que se e! 

señe a buscar en los libros lo que necesita saber, a obtener informa-

ción para después manejarla y ampliar sus conocimientos. La lectura -

es una herramienta que propicia el aprendizaje. 
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/\NEXO 11 I 
Descripción Esquemática del Plan de Estudios del Co Jcgio 

PRIMER SEMESTRE " SEGUNDO SEMESTRE " TERCER SEMESTRE .. 
CUAi s s s 

\1AT!MA11CAS 1 4 MA TWATICAS 11 4 MATEl.IA TICAS 111 4 MATEN 

.. .. 
. ' .. ' FISICAI 5 OUIMICAI ·- 5 BIOLOGIAI .. 5 METO[ 

TAL. fl 
BIOLOC 

H:STORIA UNIVERSAL, 
•.•ooEqNA Y ,CONTEM· 3 HISTORIA OE MEX\CO 1 3 Hl~TORIA DE MEXICO 11 3 TEORI~ 
PCRAr:EA .. -

TALLER DE REDACCION 1 3 TALLER TALLER OE REDACCION 3 TALLER 

OE REOACCION 11 3 
E INVESTIGACION 00· E INVI 
CUMENTALI CUMEN 

' :-; \ nr ~ /';._ ! J •: <e ! ; 4 ,J. ..t, "'~'" -l ~. 

TALLER DE LECTURA DE 2 TALLER OE LECTURA DE 2 TALLER DE L~CTURA DE 2 TALLEF 
CLASICOS UNIVERSALES CLASICOS ESPAflOLES E AUTORES MODERNOS AUTO; 

HISPANOAMERICANOS UNIVERSA~ES ESPAÑ 
NOAM! 

10:0!.!A EXT.RANJERO l IOIGl>IA EXTRANJERO 3 IDIOMA EXTR.~NJERO 5 IDIOMA 

S"l,IA TOTAL DE HORAS 20 20 22 

OPCIONAL: ADIESTRAMIENTO PRACTICO PARA LA OBTEI 

10 

. lTO SEMESTRE 

IATICAS IV 

11; 1: . ' 
i lO EXPERIMEN· 5 
• ;s1CA, OlJIMICA Y 
;jilA 

.f-----1 
r¡ 
:i. DELA HISTORIA 3 

·/ 
t 
:i_·------t 

QUINTO SHIESTRE 

MJ\l[Mt,TICAS V 
LOG1C,.\ 1 
ESTADISlltAI 

SEXTO SEMESTRE 

!.~ATf'.'.ATICAS VI 
LCGic~·\ 11 
ESTADISTIC.A 11 

ia OPCIOll IA ESCOGrn UNA SERIE f.N FOOMA OBLIGATORIAI 

FISICA 11 
OUIMICAll 
OIOLCGlf· 11 

FISlr:A 111 
ourr.l!CA 111 
OIOLOGIA 111 

3J Ol'C10rl IA ESCOGER UNÁ SERIE EN FQR•JA OBLIGATOR1:.I 

ESTETICA 1 
ETICA Y CONOCIMIF.NTO 
DEL HOMBRE 1 
flLO!:OflAI 

ESTETICA 11 
ETICA Y CONOCIMIWTO 
DEL H0~•9RE 11 
flLOSQ;iAll 

4a.OPCIOll IA cSCOGER DOS SERIES EN FORMA OSLIGATORIAI i----·-------,--.---·------¡ ·!¡ 
ji DE REDACCION 

;i STIGACION 00· 
'['TAL 11 

3 ECO,NüMIA 1 ECONOMIA 11 
CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS POLITICAS Y 
SOCIALES 1 SOCIALES 11 
PSICOLOGIA 1 3 PSICOLOGIA 11 
DERECHO 1 DERECHO 11 .:! 

" /IOMINISTRACION 1 ADMIMSTRACIDN 11 
~ GEOGRAFIA 1 3 GEOGliAflA 11 3 

¡ ' 1--~-:_i_i:-:-c-
1

10_N_l_A_E_SC_O_G_E_R_U_N_A,_~-:.J~-1E-:-:-:E-l;-:-~:-~-O-B-Ll_G_A_TC_A_l_A_I -l 141 

;, DE LECTURA DE 2 CIENCIAS DE !JI SALUD t CIENCIAS DE LA SALUD 11 :¡ ES MODERNOS CIBERNETICA Y COM· CISóRNETICA V COM· 

1 
OLES E HISPA· PUTACION 1 PUT ACION 11 
RICANOS CIENCIA DE LA CO· CIHICIA DE LA CO· 

' • ~l~~~~A¡~~JNTAL 1 

2 

~1~~~<¡;'¡;~~1~1:-ITALll 
) ,EXTRANJERO 5 TALLER DE EXPRESION TALLER OE EXPRESICN 

GRAFICA 1 GRAFICA 11 

22 20 :n 
lr-~~~--'--'~~~~~~~~-•--'~~~~~~~~--:-1 

·1~CION DEL DIPLOMA DE' TECNICO, NIVEL BACHILLERATO 
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ANEXO NUM. 2 

ENCUESTA DEL FRANGES FUNDAMENTAL 

Esta encuesta se realizó en 1957 por el Centro de Estudios e 
Investigación para la Difusión del Francés CREDIF, de la Escuela -
Normal Superior de Saint Cloud, bajo la dirección y control de una
comisión ministerial, especialmente designada para este efecto. 

Para la elaboración del vocabulario y de h "Gr~máticas Fun
damentales" se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1°. Criterio de Frecuencia, corresponde a los automatismos de len
guaje. Se tomó como base el francés hablado, grabando 163 con
:versaciones que fueron transcritas y depuradas intergramatical
mente. El total de p~labras se eleva a 312,000, siendo 8,000 -
el número de palabras diferentes; para la lista se consideran -
las palabras cuya frecuencia era igual o superior a 29. 

2°. Criterio de Oispon~bilidad, está ligado al interés que para no
sotros presentan las nociones expresadas por las palabras; pod! 
mos constar que hay palabras muy útiles que no son frecuentes -
en lengua escrita o hablada y que además, esta débil frecuencia 
es inestable. Generalmente son las palabras cortas las que únj_ 
camente son pronunciadas o escritas en circunstancias particul~ 
res, mientras que las palabras de caracter general, especialme!!_ 
te las palabras gramaticales y los verbos, tienen una frecuencia 
mayor y más estable. Contrariamente a lo que se cree a primera
vista, no se pueden obtener por la frecuencia palabras como:"ve~ 
ton, autobus, timbre, épicier". En los vocabularios de base es
tablecidos sobre principio de frecuencia, estas palabras se hi
cieron a un lado o bfen se omitieron empíricamente. El CREDIF -
creyó resolver el problema considerando estas palabras como dis
ponibles, ya que, aunque no tengamos ocasión de pronunciarlas 
muy a menudo, siempre las tenemos a la disposición. 
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Para evaluar el grado de disponibilidad de las palabras se rec!!_ 
rrió al método de "centros de interés". Se efectuó una encues
ta en escuelas de cuatro departamentos: Dordogne, Marne, Eure,
Y Vendée. 

Dordogne: 120 niños y 120 niñas de población escolar urbana. 
120 niños y 130 niñas de población escolar rural. 

Marne: 75 11iños y 98 niiias de los cuales 133 pertenecían a 
la población escolar urbana y 40 a la población esc.Q_ 
lar rural. 

Eure: 73 niños y 12 niñas de los que 80 pertenecían a es-
cuelas urbanas y 5 a escuelas rurales. 

Vendée: 90 niños y 56 niñas, de entre los cuales hab1a 30 es 
colares citadinos y 16 rurales. 

Se les pidió que escribieran las 20 palabras relativas al mobi
liario, que les parecieran más útiles. De esta manera se abor
daron 16 "centros de interés". Ca be hacer notar que hubieron -
muy pocas diferencias según las regiones y generalmente son las 
mismas palabras las que recogieron el mayor número de sufragios, 
demostrando con ello tener el mayor grado de disponibilidad, -
por lo que fueron enlistadas. 

3°. Finalmente la comisión ministerial procedió a una revisión met-ª. 
dica del vocabulario siguiente: primeramente el orden alfabéti
co y, agrupando después las palabras según su sentido. 

Por otra parte, eliminó 100 de 800 palabras designadas por su -
frecuencia, estas eliminaciones se hicieron sobre palabras que
tcnian doble empleo con otras, palabras vulgares, palabras que-
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presentaban dificultades de adquisición y, finalmente, algunas 
palabras que parecían no convenir a la iniciación prevista. 

La lista comprende 1,445 artículos, 1,776 palabras lexicales y 
269 palabras gramaticales. Para establecer la gramática se -
procedió a una depuración de los medios de expresión, análoga
ª la depuración del vocabulario. De esta manera, se pudieron
eliminar las formas y construcciones cuyo empleo es raro en -
lengua hablada, (por ejemplo: el empleo del pasado simple, iw'
perfecto de subjunt)vo, algunas construcciones interrogativas
Y palabras gramaticale3 de uso poco frecuente). 

La Comisión Ministerial procedió a una revisión de la gramáti
ca, teniendo los mismos principios que para la revisión del V.Q_ 

ca bulario. 
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O)N'ffiNU 'DE O)MMUNra\TION: 
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CDNDITIONS ti: PRODUCI'ION 

mNTENU. !1JRl?HOSYNmXIQUE: 

Elnetteur 

Récepteur 

, Intention de l 'auteur 

, Organisation visuelle: la ty¡;;graphie et 
son role 

, Organisation du discours 

EXPRÉSSION DE. L'OBL!G'\'l'.CON: il faut + verbe 

il ne .f aut' pas + verbe 

UTl:U:SATION .DE Ll\ FORME IMPEAA'lIVB ET SON EXlll[VALENT ON. 

SUBSTI'IU!'ION: les 
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'i.OlTl'ES VOS PLAl>rl"'.:.S ONT !3ESOI.N •••• 

EXPLOI'IBR· LE IXlCUMENr A PAR'rIR DES SYHl:lOLES: 

QUES'rIUNS. l'HOPOSEES: 

l qué quieren decir los símbolos? 

·l·cuáles son las características tipográficas del documento~ 

l a quién se dirigen estos consejos ? 

¿ µJl. 4ut;': i1ay Üu;:.. '-u:iuu111u.'.:> u~.i~i..l.o.U.a.J cú c1l\.j\.lllU:.J Lt:úljlú11~~ y t::fl 0-\::.I.0~ ño 7 

l ¡:x:>r q\1é hay .letrns más· negras _que otras ? len ct<Ít1de ? 

SINTESIS 

EL t~\ESTRO DEBERÁ ORG\NIZl\R LA INPORM\CION mm POR LOS ALUMIDS EN RET 1\CION A:' 

- La organización visual del documento 

- l:lnisor 

- Receptor 

- Tipo de .documento 

Tipograf.fa y su función 



MODE O' ElfPLCI (POOOOITS) 

EXPl.DI'rek U:: ooaJMEITT' A PARTIR DE L'If.l\GE 

QUESTIONS PROPOSE:ES: 

~ Olé tipo de. documento .es 

¿ Utál es la marca de estos productos ? 

¿ Eh dórrle encontrlVllOS KD ? 

l Para qué ~irven estos productos ? 

l OJé relación existe entre la imagen y el texto ~ 

l .Cada imagen tiene nu texto 7 

l o.té presentación tiene cada producto 1 
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.l Eh qué parte del docwnento encontram:is la justificación del mensaje ? 

l A .quién se r~fiere'' vous"? ¡ ''vos? 
l. D:! qué tipo de plantas se trata ? 

l Ebr qué en algunas columnas hay más escrito que en otras ? 

Sitm:.SIS 

EL l'l'\ESToo DEBERA ORG'INIZAR LA INFORMl\CJ:ON ll'lll\ POR. UlS Al.AH,IOS (X)N R&SPECro 

. A: 

emisor: KB 

receptor: público que compra y tiene planta~ de ·interior. 

tipo de documento : instructivo - publicidad - presentación de productos, insectici· · 
das y alx;nos • · 

EMISOR 

Formato de la presentación 

EXP!.IO.CIO~ · 
PRESEIW.CION 

I 

IH\GENES 
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I •. REPONDEZ ~ QlJESTIONS 'SUIVANTES. L1INFOFMATION EST DANS LE !XXlJMENT, 

!, ~el. type de présentatior. :,oit les produits K.D,? 

Ejemplo: Dcrnbe Totale KB: aerosol 
. ---

Engrais Insecticide KD: 

&rnbe Polish KD: 

Terreau Ui:iivcrsel KB: 

Engrais Liquide KD: 

2. Quel volume contient chaque produit KD? 

Ejemplo: KB ConseIVateur bouquets: Bidon 500 Có 

Engrais Llquide.1 

Engr<tis Insecticide KD1 

Terreau Uni versel .KB: 

3. Quels sont les éléine~ts chinúques qui canposent ces ~t8'./. 

Engreís Liquide KB pour plantes en pot: 

Engrais Insectid.de KB . 

Bcmbe Total.e KD: 
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4, Quel est le produit J<B qui sert a consel.'VeI' propres . les plantes? 

s. Quel est le produit J<B qui sert a consei:ver les fleurs éoupées? 

6. OOiPlETEZ LES l'HRASES S'JIVANTES SELON LE SENS 00 TEXTE. 

·les produits KD protegent ----------------------
. J.es·~its KD pr\.llongent --------------------

les produito J<B conservent -------------------

les produits J<B til:iminent -----'-----------------

u·. FAITES. DES PHRASES COMPIErES A PARTIR DE r'INroRMATION CONCERNANT ClIAQUE 
·PRODUIT. ' 

l: · Engi:'a'i.s Liquide VB pour plantes ~ p0t: 

Il _.__ _____ __.. _____ ~ 
Il 
-------------~ 

2. Terreau Universel: 

3. ~gra:' Insecticide KD: 

4. Bmbe Pollsh KB: 



5. Eanbe Totale KB 
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III. Répondez: 

A Que faut-il fa:i.re pour conserver les plantes d'appartement en bonne 
~h . . . 

EX: UJMIERE: il faut placer les plantes dans un endroit Bien ~cl.air3; 

i1 faut éviter, en géneralJ les rayons di.rects du soleil, · 

l. L'HUMIDT'l'E DE L'AIR: il faut ----'---------------

il faut -----------------

2. L'A'IMOSPHERE: il ne .faut vas 
il ne faut pas 

3. L'ARROSAGE: 

4 •. LE Dl~AINAGE: 

5. L'ENGRAIS: 

6. IB REMPCYI'AGE: 

7. · LE f'!E'ffOYAGE: 

B. TMNSFORMEZ LES FBF.ASES SELON L'~: 

P1,, ... ~z - les dans un endroit bien €c::lairé 

a} On , 1.ace ~es plantes dans un end!'oit bien éc~ 

b) On les place dans un endroit bien ~claM 

l. Eloignez-les des rediatews 

a) 

b) 



. 2, Net toyez"les ~.riodiquernent 

ANEXO NUM. 43 

Hoja 7 

a) 
------~-·----..;....-----~-·-· -·-

b) 

3, t'\rt'osez~les 2 ou 3 fois par se111aine 

a) 

])} 

11, Placez-Ús a l 1abr.i eles COtn'é\nts d'air 

al 

b) 

5, '.iraitez-les av~c des. p¡:-octuits KB 

a) 
-----------------------·-~·-

b) 

IV. TMNSfORMEZ LES ffill/13ES SELON L'EXO'IPLE, 

EXrnPU:: Me les laissez pas dans une attiospherc e11tloé.' 0\1 pollu!le. 

a) il ne faut pas laisser les plantes ®ns une atnPsphe1·..-:! 11;nf.1nn!le 
ou polluée. 

b) Ü ne faut p.as les lai~ser dans une atmosph~re enfuntée 011 poJ 11•$.e, 

l. Ne l~s noyez pas 

al 

b) 

2. Ne les arrosez ~s 1b:)fldanvnent 

a) 

b) ------------·------------·-· ·--



3 • . He négligez pas les apports i'iigulfors d 1 cngn'lis, 

a) 

b) 

4, Ne laissez ¡:o les plantes pres des fen~tres. 

a) 

b) ------------------····-

ANEXO NUM. 3 
Hoja 8 

5. N'exposez pas les plantes .aux changements brusques de tempéreture .. 

a) 

b) 

/\ , Conjugaioon verres:protéger, prolonger, conservar, él!m!ner. 

Complétez .avec la verba et la forme CQnvenable 

l. tes produits KB ____________ vos plantes d'appartement• 

2. Je _________ men.plantes d'intérieur avec les produits KB. 

3. J' ____________ les ________ .....;de mes plantes· avec IJ3. 

4. Les produits KB _________ la vie des plantes. 

5. 'l\l ___ ....;.. ___ t.es plantes? 

6. lbuB 

1. Vous _______ .._ ____ ~les fleurs coupées plus. longtemps avec: KB. 

B. Reconstituez la conjugaison des verbes: 

POOIBGER PRO!.DNGER EUMi:NER O'.lNSERVER 

Je Je Je Je 

'lU 'l\t Tu '1\1 -----
Il Il Il :n 
f'bus !>bus llbus NouS 

Vous Vous Vous Vous 

Ils Ils Ils rls 



M 

5 
z en 
o 
X "' ...., . ..., 
z o 
e:( :i: 

(" 
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KB conserv~tcur 
bouqucts 
P1odullllquhl1Hd1/ut1.n1 

l•9l••l•n•m1nl 41111 
rHUp•¡rm4tt¡n1 d1p•g.. 
longo co111h:cr1bl~t11\1nt 
r~vltdnflonC"cuphr. 

11 eoutrU !u fltun, lf 
ll'llpfeh•f'1ud1HPcl• 
IMr;l.ldnl•llt l1111b!1 41 
eh.ln¡Hl't11o1d11v11u. 
O•nt unt t0lut1011 de 
con••r.,•t•ur bow. 
qu•' ... lu ft111n to:e
&;•11 1'•1an01.1!u1111 t't 
d1,1r111t •uullol'¡t11np1 
qu1al11Jn "•ltntrtt• 
l~H tlil IMir pla111a. 

Engr•t! ll~ultl~ llB 
pour ~l~ntcs en ~nt 
1.:a pa1.1r «•t d'., ..... 
7,:ts pour n111 lll'tcui. 
Jh.o&Jflo1l111•·'·"~~ 
Ctnld1pot11M. 

'MJ'''' 11'1,dlf~ •:-ül.t.I 
po<1r 10,,111 I•• p!Jnlu 

cv!tlv111 '"' 1.011 .• Pr4i
Hnt1tlo11 orlfln1l1 et 
1ur:i¡.1.n11ann1co11tr" 

co"'r'"'tOl.lttu "' en 
fbctn1vtcbo1ueho11do-

11w. C11111pl-'t..•~11U1hit, 
lc,.11lh111I, 1ou11011111 

1ntUr1:rie1u e.11lmtto1.bl1 
IOUI In~ dl6m1r.~1 ti 

oll;a 1;fa·an1t "·.:tn~
r.11iupl•~lu, n 1t1'"""' 

"h d1.t1lloft •I 11 
f101eru1". 
ünplolu•,ir11tml!'oll~· 

pi•: to111 111 1$ Jc .. n 

'"''''"• qu1/~u11 cnt• 
tu 1url1hlr.•du,ot.t1 

si•rtlf 6" na.:<>11 Ompll• 
9c1111u, ou I• vll1ur.;.., 
~o~llr.111-doHur dll••• 
~ns l'tM d'.lff"OU¡t. 

nacoa 
compt11ovttH H "1C. 

C.:;1"11:1.54u, 

Tan•;~ 

Univenr.J KD 
f"'1'Hll pr.tt 1- l't1Wph1I 

1 
,...r i. cwt ........ , ,.i ... 
IU en pr.~ •liotth·O 

''"• d~• !(l~1n~~ut;, 
1ur t .. hlco1a. eu t.ur 
dU llfflUU. 

U co,,.,11t11I .ti IC!"l'l)f ... 

pl1/\1n '' J41rmat MrHI 
blulltrhllurlut .. 
11'111 lfolt dr flll'llpOtc-r 

dH P1•111u. C'ut .. 
t<Ubllot ilt ct.r.wt&llff• 
HfHf llCIU 11111\t>Jn., 
CGnt:l:vt PH\111 f:'l411~g1 
d:S tourbo1 ul1<.llo<1· 

du,t..,nl1h1rt••lltr•· 
lla•u 1u1qu11J11 1ont 
1/ov1h d11 m1n•r11 
, ......... , ..... 1 •• ti .. 
111ut1 ltnnlun111te,I. 
90-tJ1mut1 dcuultH 
ll1uoltOACt4UplH· 

t11,10111lerl'll10tg1t!I· 

i¡u, .ti 1i;lJ011 l"fOlilt••· 

1lu 
,,.,,, • rhl,41.. 

sw c\e z.'Rtr.• 
he HU ltru 

Engra!i 
lnsecticlde HR 
1& p~r u..t llll'u0>&9 

· • 16 p.w c•"t l'klff 
phtltp~riq~ • " ,ow 
Cltll 111 pi!IHU, 

[l'lgab 1n hAl1•1Ull 
pcurpl•ntuc:i..IUr•n" 
JO!. comi;lll1tfc¡1o1tllbrA 
• co111t1nr lo 0/.70 .. U· 
f'lu•tt McuultH 1 a. 
Cf.,¡UlllH riftlliff• sin 
pl.ent11. 

[ti.il1 41 :O U101t11et1 1 
IS bAto111ut1 -.r\Ui1111t¡ 

"'1 hJ1on1ttb t•rtll• 
.. l'lca tt IAM'CUeWH. 

· Bombe Polisb kB 
'pour pl~ntes veras 
P~ 1'1nt11tl11'1 dv l•llil• 
bgl • N1Uol1 •I 1111 
t.1111.et ki1 l1ulltu,AU.1. 

.... lo ctc.1'1111lll•• n 
1 1utr11M11i;ll ... 

lomh. lollle KI. 
t.l'9V1c111tff•M1,.., 
•f.J~,.llfClrltlt .. I~ 
•JtM~n:c,ei~u.ot 

"Pyr111'1n1t11 ., .... ,,.c. 
11111: f,I '"' unl;.. 
lll~úl.;l:O.l ,O!ltU"'' Ñ 

Clchl-1t.D1,.wc"'1 
llllt or .. oup. 
!lumli1i1111C11t"ldo1tlllft. 

tJt1d1, 1p1chllpaur/1 
Vtl:tlllll\( fft J!¡•,.tn 

c11hh•11 •• l;'IP•fl•• 

"'•nt, kit lo b1l..c~1 

ttlut"""'"· Pnt~;• 
1 .. phr.111d11111•l•1llu 
cryp111g,i.tl'fl111, P .. ,,.._ 

1111.11•1 "ll••'•""'•r•• 
111wtteut.1l1.HtltL 

D•tNll I•• 1ul9tt.•n 
r.11gH,Ht.ld1.1'pu1f 
.. 1 ....... "'-ll llllip•t 
rblbi. .vr '-i1 Jlul" 
, ... 11 ..... 

·.' 
. ·. 



Vous a.voz paul·~lra dH d1ffl. 
cul1t.¡ t. con:u.rvor voa plt.ntcs 

cfapp11incmcnt Ol\ bonne untt. 

m.llgrQ le• sctn• nttenl1f1 .Cl.ue. 
vou1 leur prod1gut11. 

Vo:cl pour~uol: 

Lea p:ant;, sont di!ll Utrea vivan la, 
mcill leur1 ew.lgeneea sont trba. 
oiff6renl•.• dea nOtr09,. ~ 

Or, noa epp:a11emen11 sont, edep~ 
th A noa beoolM at non fl coux 
dea Plt~h'e qui n'y trOl,/Vl!M alnsl . 
o~\1~1toiremont, en m11iau uustl 

''mol¡¡ain'' pourollllt; quo l's!mpt· 

phb10 d\me florrn, chaudo el 
humide, l'e&t pour nous. 

Cependent, un cer1nln nombro do 
pl3fltu1, 1ur1out le1 phintu 6 

fcumngc d6corati1 lplanteavertn>. 
p&uv1nt a'odapter et vi1r• dana 
nea eppA1r1emunts. moyennont 

quolc;un pr•cautlons si ellua oont 

. ~. conocu1ment 101gnte1. 

-Touha Ve9 pliintea ont beaoln 

do Lu:.;1ÉRE. 
il'AIR, 
d'ono TEMHRA TuRECONVENABLE, 
d'EAU •t do NOURR!TURE. 

[]] 
KB·l:AlCll. 

un 

66l l·1h,\ 
' .~b~6 

·ª" lumiere 

l'humldité do l'oir 

Pln:.c:-lc10 tl:.111, . .1•• endrolt '¡len L·r.:),;¡. 
tU, tic p1ch:11n1.:o ¡.1c~ d'mu,• lc11Ct1r. n1,1h 
~vi1c1°lvur en 1.Jr?r11:r<il l<"i ra~·on1 dircc!.o du 
•oldl quo sculcs la" cti.:tCu i:t pl~ntc11 
gr;,s5r-a 1upriortenl. 

élolant.•z·l~s de!li r:iúintcurs ou nutres 01p· 
pa1 eila d!lch;u.1ff .lge ~ pro~ln\iht des.qualr l'alt 
e•t trop ch.iud et lr.;)p HC. Uno ei::rt.1ino 
humidH~ d~ l'ai!" ó.~:rnl lndfopcnr;:ible. 

ilu besoln pu\·1hl1e1 deua oLt trol1 foil 
par Jour do l'uu lit.do 11.Jr lt feuilló\ge ou, 
plus 1in1ph:nurnt, inAlnluM¡ du réclplcn11 
pfolns d't.u:1u ~u pied do vo1.p!a .. as. 

(.Y:1J.· ~}-~.~=:.:--~--~-1'-a-tnl~O-s_p_h_o_r_o~~N-.-,-.-.-,-,,-<-••-x~p-••~d-,-n-.-.-n-c-·.-t-m_o_•_·~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ , ph&re ariluméo ou pl."llluée. por do• 

ómanntion5 dogaz:. Elles y 11ont beauco1Jp 
plu• 1cn~ible1 r,ue vo'.JC.·mi:me. 

j 
'0.~4 
. ~ . 

la tom1>6rat:iro 

l'.arrosngo 

le drainago 

l'engrals 

le rcmpotage 

le nettuvaoo 

Donnc.:·lt!ur la chal.lu'r 
0

dont ell~"i ont 
bosoin. Evitc:z•lour surtout lo!> chnn· 
gcmcnt:> l.JruSQuc~ J(l lc1~pCr.:lturo. En 

· hivcr, ne lu laihcz p;n .p ·es du lcnCtru 
l tor,qut vou• OU'ir<:z celt~'·cl pour .urer ou 

fa\rt le n .. rnagc. Un~ plantn ven:sn1 d'ólrt: 
nchclto ct 1r.in1portu pa~ hmp!ii- frold ne 

Arro!;CJ: selon le:-. besoins dr. ,_, pl;inte, 
Ccci c~t cuc:nliol; ne la!nu paJVOs pl;,ntcs 
3'10lr soil, mai¡ no les noycz p.l) non plus. 
L'imporlancc el la frü¡uenc~ dci; arro;a9e¡ 
dtptr.dl'nl dcs. "pecc6, do lcur dévclop· 
pement, d# la dln1en&ion du pot, de- l.t lotre 
el 5urtout de la ch.ale-ur el de l'f,umidlté do 
l'air. 11 t..ul ó\trO~er lorsquc la 5urfoc;o 
do 1.a terra comme-ncc a 5ór.her. 

Valllcx au df~ln.:1gu du pot. L'rw en 
c.:ch dol1 1'écouler librcmcnl par l'or\lic:1 
du lond. Ne fal1au jAmais tromper la 
baso du pot dans l'eolu dl" la aoucoupo 
ou du cache pot. Cecl moinllent la mo\lo 
gorgee cl'ou : lei;, r.aclnes, alor• privi'.!e1 
d'alr, son\ :\<;.phyi;iCtt. el pourtluont. La 
pl•nlo rlc peul phu abtorbir l'e¡,u, i;ll·~· 

N• negllgo:a: pos le• opport1 rógull<'ra 
d'un9ral1. Eniployez una formule blon 
•d•?IH : ENGRA!S LIQUIDE KB POUR 
PLANT~S rn PGT. 

Rompote1 c:haquc année oU ;.u moin1 
touu les dcu11. ana votrl" plnnf~ d:i.n1 un 
pot lt:!]lHc111ont plu1 gur,a.: cu rcmpla.yant 
une partlo di! bi tcrre ópulsh p;it un terr¡:a~ 
ap6cl•I: TEAR!:AU UIJ!VERSEL KO. En oénó· 
ro.!, ltt tcmpotti!Jlt dolt ~e falro au ;i.rintcmps. 

f\lettoycz. pC~lodlquemont to fculll.>oo. 
P~1Jr h.•1 f°iCIH. Pf\llodondron1 el .uotre" 
• \,.., •• • i.. ... m •• •:o•I••••· .. ,u ... , 1.· 
00'-"" r1~I 1~·U •A ~-· •H-•- .,., • I•• 

do\l 1~m.:1l1 élro d4bMtCe dJnt une pi•c• 
Jorteman1 cil:aulfie. Placoz vos pl;anlos 
3 l'nlui des. courunt~ d'nir. 
lt"' pf;,lfllOI .l flour1 <Cyclnmen, Anido; 
Ho~h:n1la) ne ptu'ient 6trc conr.crvhs c¡uo 
dnns des pli?cu fniblcmer.l ch:tull•u 00 
• 12•). 

Arro1u u1ors (par·dc~,u•. c'est le ploe 
¡;_implt') ¿¡vec 11nu d't'au pour bien mouiller 
touto la mulle:. Onn' la m::.l:nihí der. c:is, on 
,·,rer~oit ain~i que : .i 3 .Hrc.sngu V"' 
um=i.inn sullu;ent. N'11rror."'z qu'nvce c!o 

' l'o,'.Ht il la lempCraturo ounJi.1nlo, j:ima1; 
avec de l'c,1u hoidt. fii v.:ii..::. dc:.u"z •im• 
:>lilicr .:iu m-.11.imunt l'arro"aiJI!, ut¡liu:. clu 
poli ou o:ic• ..... res.crvc d'c:;i.u. 

Jaunlt, flóHlt et rncurt d'1iu1Dnt plu1 11Urt· 
ment que l'on crolt qu'ell• a toll tl .
qu'on rtdoulile 1:nc:orc 10$ arrougu. P&r 
contra, ~¡ vou' malntenu !e fond du pot &U• 
deuu• du n1vuu d• l'uu d1t la 1oucou¡a, 
au moyen do ealet queleonquea, cello 1111 
humidifiera ulllemcnt l'alr autout do la 
p\~nto. 

SI vout. •P•reevei d•• puceton•, do 
mouc:ho• b.' .. ncl'\•• ou d'1:,~lr•• fllt.lllf••· 
¡,.11.1 •••l' I• DOMA .... 70T -.1.t 1\0 . 

:e ):> 
o :z .... "' "' >< o .... 
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