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La produccion didactica que, en su conjunto, hemos llamado Fran^ais en Marche 
(Vol I, II, III, IV, V, VI), se compone de una serie de fichas pedagogicas cuyos 
objetivos generates han sido asociados a los programas de Gramatica, dentro del 

Proyecto de Formacion Inicial Docente (FID), 1° y 2° ano de Frances.
Del punto de vista intemo que preside la elaboracion misma de este material, conviene 

senalar los distintos pianos de reflexion que aparecen subyacentes en todo trabajo de inves
tigacion.

En primer lugar, si esta investigacion ha sido denominada “didactica”, es porque, en 
su nivel mas formal, ciertos procedimientos vienen a ser considerados validos esencialmente 
por el hecho de tener a cargo la “clarificacion, explicacion, ejemplificacion, fijacion ... de los 
saberes que deben ser adquiridos.” Como lo indica Sophie Moirand, dichos procedimientos 
ya sean figurativos, prosodicos o contextuales, no solo participan en la organizacion de la 
materia expuesta, sino que situan a esta, mas alia del orden de una simple informacion. En 
efecto, se trata de llegar a la comprension, pero se procura ademas tanto la apropiacion de 
los nuevos saberes como la fijacion y la reconstitucion de los antiguos (Moirand, S., 1992, 
pp. 9-20). De modo congruente se agrega a todo esto. la co-accion de una opcracion cvalua- 
tiva que, en cada intento de verificacion de lo adquirido, progrcsa con mas seguridad en la 
medida en que se ve constantemente acompanada de su autocorrcccion.

Teniendo en cuenta ahora las caracteristicas del publico dcstinatario (no francofono, 
generalmente heterogcneo en cuanto su nivel basico en lengua extranjcra, pcro dcstinado en 
su casi totalidad a la ensenanza del idioma frances), se considcro pcrtinente cl hecho dc querer 
vcr mas precisamente que tipo de apoyo podria ser util en la construccion dc su saber.

Por una parte, succdc que este saber sc va construycndo paso a paso sobre la base 
dc opcracioncs lingiiisticas que la lengua moviliza cn cl discurso; por otra parte, sc rcquierc, 
sobre todo, en un principio del aprendizaje, modelos dc estrucluras lingiiisticas que permitan 
a la vez su impregnacion y su explicacion, por lo menos a nivel de lo que puedc ser 
rcconociblc y comprensible. De ahi que un primer trabajo de investigacion didactica fuera el dc 
identificar la naturaleza de las tarcas por realizar, cn vista dc anticipar cn particular, su grado 
de dificultad. Sobre esta tipologfa puedc, entonccs, ser preparado el documcnto previamente
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seleccionado y donde seran predominantes tanto el modelo de impregnacion como la 
situation de reception.

Sin embargo, tales operaciones cognitivas no logran verdaderamente convertirse en 
apoyo para el desarrollo de la competencia gramatical, sino cuando, por recurrencia, conducen 
a una reflexion analitica, de algiin modo capaz de prolongar su efecto de pcrmancncia sobre 
el piano de la memorization. Y ya que toda adquisicion de tipo gramatical se hace, finalmente, 
sobre la base de un trabajo de analisis, una temprana sensibilization a la observation de la 
lengua y del discurso, puede favorecer la perception de esta funcionalidad gramatical, consi- 
derada como real objeto de estudio, y no tan solo como simple instrumento de comuni
cacion.

Es asi como nos acercamos a otros aspectos de esta produccion, que la relacionan mas 
directamente con el orden funcional de la ensenanza de la gramatica.

Como sabemos, el dominio de la lengua se adquiere en forma gradual; tambien sabe- 
mos que, en un primer tiempo, la orientation normal es la de progresar en la adquisicion de 
nociones basicas, es dccir ensefiar las reglas de empleo mas corrientes en el uso de la lengua. 
Desde esta perspectiva, no se puede negar el hecho de que los progresos en gramatica, en el 
comienzo del aprendizaje de un idioma extranjero, se haran sobre todo patentes a traves de la 
ejecucion de numerosos ejercicios. No obstante, la pregunta de fondo que, de modo cada vez 
mas acuciante se nos va a plantear, no es fundamentalmente la de saber en que medida se debe 
o no corregir las formas “desviantes”, puesto que nadie olvida el hecho de que el peso de la 
tradition y el peso de la norma, siempre nos inclinara hacia una ensenanza sobrenormativa de 
la lengua ... No se puede olvidar tampoco el hecho de que es, precisamente, partiendo de las 
formas que, en la produccion misma de los estudiantes, transgreden el buen uso de la lengua, 
como mejor se aplica la reflexion analitica anteriormente mencionada. La cuestion es mas 
bien ver si, cuando el marco referencial de la ensenanza del idioma deja de ser el de la litera- 
tura, viene a ser por ese solo hecho el del frances dicho de comunicacion. Vale decir: el pre- 
guntarse ,̂quc lengua ensefiar?, no es por ventura el preguntarse ^que gramatica ensefiar? A 
este nivel, (,cuales son los ejes que aparecen como preferenciales para este trabajo?

Dcspues de haber claborado las primeras unidades (o “Marches”), como simples indi- 
cios dcscriptivos para ciertas nociones basicamente centradas en: las determinaciones del 
sustantivo. o las dimensioncs de los elementos frasticos, se estimo que esta vision gramatical, 
por conceptual, evaluativa c implicativa que fuese, muy pronto se vena auto-limitada. Al llegar 
efectivamentc cl momcnto en que la funcionalidad de la comunicacion predomine en el 
estudio del idioma, la finalidad de la ejcrcitacion gramatical no podra seguir siendo la misma, 
y debera cambiar ella tambien, asi como toda la concepcion del marco lingiifstico del aprendi
zaje gramatical. En otros terminos, cl estudio de la lengua, al referirse al funcionamiento de la 
comunicacion en su contcxto situacional, suponc una concepcion enunciativa del lenguaje 
que no puede presentar las mismas caracterfsticas, porque cl parametro que aqui prcvalecc ya 
no depende de la lengua sino del discurso. Por lo tanto, fue necesario ampliar la perspectiva 
inicial para abordar (con las unidades 13 - 14 - 15), por ejcmplo, “anaforas en juego”, “fina
lidad enunciativa en cl discurso indirccto” o “balance de la palabra en actos".

Desde cl punto de vista de la didactica que nos intcrcsa, mas prometedor parecc ser el 
tcrcer orden de reflexion que, constantemcntc, dirigio en cicrta forma la planificacion de esta 
invcsligacidn.

No sc trata, cn este caso, del orden formal o del orden funcional, sino del orden 
reprcsentacional que, de manera un poco mas detenida, ya empezamos a estudiar (Diaz,
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Olga Maria, 1998, Cuadernos de la Facultad, Teoria pura y aplicada N° 5, pp. 1-60). De 
hecho, aquf es donde la innovacion didactica pudo inaugurar una primera aplicacion, ya que, 
segun los principios teoricos expuestos en el estudio lexical recien mencionado, la evolucion 
general de esta produccion no se define como una composicion interna de tipo lineal, sino 
que sigue el orden de una “trilogfa” en interaccion permanente. Se iran reconociendo, asf, en 
las unidades iniciales (1 a 6) el polo del piano personal, en las unidades intermedias (7 a 11) 
el polo del piano material, y en la unidades finales (12 a 15) el del piano conceptual. A1 
constatar, sin embargo, la gran complejidad lexematica que revela la articulacion y la indisocia- 
bilidad de estos tres pianos (en la unidad 3 queda singularmente comprobado), hacemos -a 
pesar de nuestras reticencias-, un paralelo con la comparacion de los tres pliegues que San 
Pedro Claver (monje espanol del siglo XVIII, evangelizador de las Americas) imprimi'a a su 
panuelo cuando intentaba explicarle a los ninos un misterio tan impresionante como cl de la 
Trinidad: al desplegar su panuelo, les mostraba claramente como aparecia la idea de una sola 
entidad. Del mismo modo, cuando ya no pueda ser pensada en terminos formalistas, una 
verdadera didactica de la lengua debe acudir a estas tres entradas referenciales que son el piano 
gramatical, el piano discursivo y el piano representacional, un juego paradigmaticamente 
coordinado. De esta forma, se aprobara una practica de la COMPRESSION, cs decir, una 
pedagogia del propio SENTIDO. Mientras esta pedagogfa del sentido siga tributaria de una 
concepcion estrictamente estructural de la lengua, poco podra obrar en favor de una integra
tion de los saberes.

Convocando los saberes en una relation de interdependencia, el terreno de esta inves
tigation nos revela que quedan, aun, en materia de pedagogfa innovadora y didactica de los 
idiomas, jeampos enteros por construir!
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